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1.1. INTRODUCCION

El estaño y el volframio están considerados como sustan
cias prioritarias en el Plan Nacional de Abastecimiento de Ma

terias Primas.No Energéticas, no s6lo por su relativa escasez
mundial y por-"sus aplicaciones especIficas, sino también por
el aumento constante de la demanda que están siendo objeto en
los últimos tiempos.

El Plan, señala as1 mismo el Oeste de la Meseta (Zamora,
Salamanca, Cáceres y Badajoz) como regi6n que, aparte de ser
una de las prometedoras para la búsqueda de yacimientos, es
además, una de las que por razones socio-econ6micas debe ser
reactivada.

En la zona que abarca el Proyecto existe una Reserva pa
ra el Estado solicitada por el I.G.M.E., llamada "Subsector -
XIII. Area V', una inscripci6n para Reserva provisional con -
el nombre de "Obando" el n' 85 y la Reserva provísional llama
da "Subsector XII; Area V.

El presente estudio se ha realizado bajo proyecto y di-

recci6n del Instituto Geol6gico y Minero de España, durante
los años 1978 y 1979, interviniendo las siguientes personas:
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Director del Proyecto y Supervisi6n:

Julio Liarte Hurtado- Dr. Ingeniero de Minas

Coordinador:

Pablo Gumiel Mártinez- Licenciado en Ciencias Geo-1
..16gicas.

Han prestado su colaborací6n los siguientes expertos de

la empresa Ibérica de Especialidades Geotécnicas S.A. (IBERGE,

SA).

-Jefe de Ejecuci6n del Proyecto:

Alfredo Vidal Valdés de Miranda- Ingeniero de Minas.

-Jefe de Equipo de Mineralometría:
Román L6pez-Mellado-$anchez- Ingeniero Técnico de Minas.

-Estudios Metalogénicos y Mineral6gicos:

Román Lopez-Mellado Sanchez- Ingeniero Técnico de Minas.
Miguel Chamorro Pozo 11 el

Emilio Dorado Osorio lo el

-Cartografla y Estudios Geol6gicos:
Se utiliz6 la realizada en esta misma zona, para otros -

proyectos, siguiendo las mismas del MAGNA, por un equipo del -

Departamento de Geologla de IBERGESA compuesto por:

Victorio MonteserIn- Licenciado en Ciencias Geol6gicas.

Antonio Pineda Velasco- 11 el

dregorio Gil Serrano- el lo

El informe final consta de los siguientes volilmenes:
TOMO I: MEMORIA

TOMO II: PLANOS

TOMO III: ANEXO
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1.2. ENCUADRE GEOGRAFICO

La zona investigada se encuentra en el límite SO de la

provincia de Cáceres y extremo NO de la de Badajoz abarcando,

en todo, o en parte, las Hojas del Mapa Topográfico Nacional

a escala 1:50.000 números 703, 728, 729, 750, 751, 752 y 753
2con una superficie aproximada de 2.100 km

Orograficamente es una zona ondulada en la que unicamen

te sobresale la Sierra de San Pedro que la cruza en direcci6n
NO-SE.

Al N y S de la zona pasan los ríos Tajo y Guadiana res-
pectívamente y son los afluentes de estos, los que drenan el
área en estudio. Como afluentes del Tajo esta el río Salor y
su tributario el Ayuela, y por el Guadiana los ríos Aljucén,
Burdalo y Zapat6n.

El clima es mediterráneo continental estando el área -
del proyecto dentro de la isoterma de 14' a 15'.

Las comunicaciones por carretera son buenasrestando -

atravesada la zona por las carreteras Cáceres-Valencia de Al-
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cantara (N-521), Caceres-Badajoz (N-523) y Cáceres-Mérida
(N-630). Dentro del área del proyecto las comunicaciones se
hacen por pistas que generalmente están en mal estado.,

El ferrocarril Cáceres-Mérida atraviesa la zona de.N a
S.
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1.3. ANTECEDENTES

En 1974 la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya-

España realiz6 trabajos de invéstigaci6n en la mina La Parri

lla y sus alrededores, para estaño y volframio.

STVDIA GEOLOGICA, en 1976, public6 un trabajo de P. Gu

miel, A. Arribas Moreno y J. Saavedra Alonso denominado -

"Geología y Metalogenla del yacimiento de Estibina-Scheelita

de San Antonio. Alburquerque (Badajoz)".

IBERGESA para el Instituto Geol6gico y Minero de Espa-

ña realizo durante los años 1975, 76 y 78 los siguientes Pro

yectos:

"Prospecci6n de los Afloramientos Graníticos en la

Provincia de Cáceres". Area Ia Cáceres y Area II Montanchez.
- "Fase Previa de Investigací6n en el Area Cañaveral-

Santa Amalia (Cáceres-Badajoz).'

- "Investigaci6n Minera en la zona Noroeste de Santa

Amalia (Cáceres-Badajoz)".
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1.4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

En principio, y teniendo en cuenta la hip6tesis genéti-

ca que las investigaciones de-la Sociedad Minero Metalúrgica

de Peñatroya-España, S.A., daban al dep6sito de la "mina La -

Parrilla", se propusieron como objetivos la realizaci6n de -

una cartografía geol6gico-minera a 1:50.000, con especial con

sidetaci6n en las posibles formaciones vulcano-sedimentarias

que se localicen, para delimitar áreas favorables con posibi-

lidades de contener mineralizaci6n de interés econ6mico.

.Pero la realizaci6n, en el año 1978 del proyecto "Inves
tigací6n Minera en la Zona Noroeste de Santa Amalia (Cáceres,

Badajoz)" por IBERGESA para el I.G.M.E., demostr6 que la dis-

persi6n de scheelita, mispíquel y turmalina en la serie enca-'

jante no es primaria o metam6rfica regional, sino fruto de la
intensa inyecci6n filoniana del yacimiento epigenético, y que
la causa genética son cúpulas plut6nicas hercInicas no aflo—
rantes. Por todo esto se cambiaron los objetivos primarios -
por los de delimitar áreas favorables de contener mineraliza--

ciones prestando especial interés en las zonas con metamorfis

mo térmico.

.,La.cartografía-del área en estudio ha sido realizada en

anteriores proyectos tipo MAGNA.



2. ESQUEMA GEOLOGICO
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2.1. ESTRATIGRAFIA

2.1.1. PRECAMBRICO

Se diferenciaron tres tramos: grauvacas y pizarras (PC),

cuarcitas y microconglomerados (PCq) y olitostroma (PC, 01).

La formaci6n pizarroso-grauváquica tiene aquí una gran

extensi6n. Morfol6gicamente se destaca en forma de penillanu-
ra ya que forma los relieves deprimidos, correspondientes a -

grandes estructuras anticlinoriales arrasadas. Su límite infe
rior es desconocido y el superior está definido por las dis-
cordancias paleozoicas y pliocuaternarias.

Estos materiales están intruidos por los batolitos de -
Cabeza Araya, Alburquerque y Albalá.

La serie está constituida esencialmente por grauvacas y
pizarras sin que pueda establecerse una serie estratigráfica,
ni tan siguiera esquemática, dada la intensidad del plegamien
to que le afecta. Típicamente, ambos términos litol6gicos, al
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ternan en tramos de hasta 50 cm, otras veces son alternancias

centimétricas de tonos claro-oscuros.de materiales pizarrosos

y otras la proporci6n pizarrosa es mínima siendo alternancias

de grauvacas más resistentes con otras más deleznables de,ma-

yor proporci6n esquistosa.
Estos materiales aparecen con'metamorfismo.de contacto

en las proximidades de los batolitos citados, dando estructu-

ras mosqueadas normalmente, aunque en algdn punto del contac-

to con el macizo de Albalá llegan a ser auténticos-neises.

Dentro de esta serie y en la Hoja de Puebla de Obando
se encuentra una facies de cuarcitas y microconglomerados que

da lugar a la Sierra del Garbanzo, que consiste en un metacon
glomerado cuarcítico que se dispone en bancos de varios metros
y puede llegar a tener hasta 50 m de potencia.

También en la citada Hoja de Puebla de Obando y coinci-
diendo con la direcci6n de las cuarcitas anteriores NO-SE, -

aparecen olitostromas que consisten en bloques de tamaños muy
variados desde unos cm hasta 5 6 10 m, en una matriz que es -
el mismo conjunto pizarroso-grauváquico anteriormente descri-
to. La potencia de este tramo puede alcanzar los 200 m.

2. 1. 2. CAMBRICO (C)

Se refiere solo a la Hoja de Arroyo de La Luz que es
donde posiblemente aflora. Es una serie detrItica-rojiza que
se dispone en discordancia angular sobre los materiales pre—
cámbricos, y son areniscas en bancos decimétricos entre las -
que se intercalan pizarras que son dominantes hacia la mitad
de la serie. La parte superior es conglomerática. La edad se
le asigna debido a que encima y levemente discordante se ha-
llan dep6sitos del Arenig Inferior.
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2.1.3. ORDOVICICO

Se han diferenciado cuatro formaciones, siendo la del -

techo transito.órdovícico-Silúrico. Estas formaciones afloran'

de forma discontinua, en las distintas Hojas de este trabajo,

.debido a efectos tect6nicos.

Discordantemente sobre las pizarras y grauvacas Precám-

bricas, ast en la base son cuarcitas.O129' con�potencia varia

ble de 10 a 80 m, de color blanco,,en bancos y datadas en al-

gunos puntos con trilobites de edad�'Arenig Inferior.

El Arenig Medio 02-3 f fundamentalmente pizarroso-cuarcí1-2
tico crea una depresi6n morfol6gica y son frecuentes en él
los~cambi,os de fac�es. Las pizarras son oscurast micáceas en

alternancia decimétrica con cuarcitas blancas. Estás cuarci-

tas pueden alcanzar 2 m de potencia.'La potencia de esta for-

maci6n puede ser de 150 a 300 m.

Originando un resalte, están por encima, las cuarcitas
del Arenig Superior 0 3_ q. Son idénticas a las del Arenig In-1 2
ferior, pero más potentes 100-200 m.

Suprayacente está la-fisuraci6n de tránsito 02- S f (ordo
vIcico-Silúrico) pizarrosa, de pizarras más o menos micáceas,
con algún nivel cuarcItico intercalado. La potencia oscila de
300 a 400 m.

2.1.4. SILURICO-DEVONICO INFERIOR (S-D

Es una formaci6n esencialmente cuarcítica, muy caracte-
rística morfol6gicámente pues la relativa delgadez de los tra
mos cuarcíticos y el hecho de que alternen con pizarras, hace
que la sierra sea de cimas redondeadas. Entre los planos de -
estratificaci6n de las cuarcitas es notable la presencia de -
mica. Las pizarras son grises y la potencia del conjunto es -
de 250-350 m.



2.1.5. DEVO'NICO MEDIO Y SUPERIOR

Son unos 900 m de serie, d1ferenciados en cinco forma—

ciones que-de muro a techo se describen a continuaci6n:

Pizarras-con cuarcitas Intercaladas D de caracterís-.21`
ticas similares a.la formaci6n anterior con predominio piza—

.rroso. Fauna localizada en la Hoja de Arroyo dé la Lu«z. de.bra
qui6podos, pelecípodos y trilobiteb di6 una edad Eifeliense.

Tramo cuarcItico D2-3 q que da los mayores resaltes de -
la,zona. Cuarcitas grises, puras en bancos de 0,5 a 1 m. La -
parte alta es rica en n6dulos centimétricos discoidales de he
matites.

Formaci6n pizarroso-cuarcítica D2-3 f, Tramo pizarroso
gris, con interdalaciones cuarcíticas de tonos ocres por alte
raci6n.

Cuarcitas de spirifer D3-2 f, cuarcitas grises grano fi-
no en bancos decimétricos, muy fosilíferas, clasificándose -
formas del Fameníense.

Pizarras del Dev6nico Superior D3-2 f. Pizarras de tonos

grises, con algún tramo cuarcítico y ya en ciontacto con el -

CarbonIfero empiezan a aparecer grauvacas. Se encontr6 fauna

que determin6 una edad Dev6nico Superior-Carbonífero Inferior.

2.1.6. ORDOVICICO SUPERIOR-DEVONICO

Esta facies se diferenci6 s6lo al Sur de la Hoja de Pue
bla de Obando y Oeste dé Mirandilla. Es una serie mon6tona de
pizarras y filitas con intercalacíones esporádicas de cuarci-
tas. Estos materiales suelen estar cortados por numerosos di-
ques de rocas básicas. La potencia puede alcanzar los 500 m.
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2.1.7. CARBONIFERO INFERIOR

Se diferenciaron tres formaciones: la basal HA. -HA -
11. tb'

vulcanosedimentaria, es,una formaci6n híbrida de s.edimenta- -

ci6n química y piroclástica. En la base son 30 ni de rocas de

aspecto microconglomerático, tobas, etc,,suprayacentes hay 40

m de tobasde-aspecto grauváquico primero y luego calizas pi-

roclásticas. Los últimos metros son pizarras calcáreas que al

ternan con lechos decimétricos de liditas. Se encontr6 fauna

de pelecípodos, braqui6podos y corales de edad tournaisiense

y carbon1fero inferior.

Las calizas HA son una formaci6n lenticular con poten-1 c
cias que oscilan de 0 a 160 m. Presenta procesos de karstifi-
caci6n, que dan al relieve una configuraci6n particular de
montículos que emergen del suelo con una vegetaci6n diferente.
Son puras, gris claro y con gran cantidad de artejos dé cri—
noides.

La formaci6n pizarrosa superior HAb, son pizarras basal-
mente calcáreas, grises,o amarillentas, de cierta composici6n
cinética. Esporas y polen reflejan una edad Carbonífero Infe-
rior. La potencia es de unos 100 m.

2.1.8. CARBONIFERO SUPERIOR (ESTEFANIENSE B)

Es una potente serie, de gran monotonía, con frecuentes
y rápidos cambios de facies.

En el borde Norte y a muro de la gran mancha carbonífe-
ra,,se diferenci6 una formaci6n con abundantes componentes -

Bconglomeráticos H 3 cgt. Los conglomerados, son poligénicos,7-
heterogranulares en una matriz normalmente pizarroso-grauvá-
quica. Los clastos son de predominio cuarcítico aunque es fre
cuente que abunden los términos cuarcIticos y areniscosos so-
bre todo, además de pizarras, vulcanitas, calizas e incluso
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hacia el techo de la formaci6n son frecuentes los tramos cuar

cíticos.

Las.calizas HBc son lentejonares, siendo abundante en3
la base los componentes piroclááticos., La caliza es masiva,

.Con frecuentes recristalizabiones de filoncillos de calcita.

Pueden alcanzar 100 metros.
BLas pizarras y grauvacas H 3 f son los materia-les siempre

presentes.en el CarbonSfero Superior. Las.pizárras pueden ser

filitas negras, pizarras versicolores, verdes, silíceas, gri-

ses, etc, siempre en alternancia con facies grauváquicas, so-

bre todo al Sur de la Zona. Estas alternancias suelen ser cen

tim9tricas. Palinologla detectada en estas grauvacas dio una

edad Estefaniense B.

Pizarras y cuarcitas HBfg. Son unas alternancias de pi-3
zarras y areniscas con predominio de las últimas, sobre todo
de tonos rojizos y superficies de estratificaci6n alabeadas -

muy características.

Las cuarcitas HBq son muy numerosas, lentejonares, en -3
bancos de escala decimétrica con pocas pizarras intercaladas.

Las tonalidades son blancas, pardas, rojizas, etc y la poten-
cia no sobrepasa los 50 metros.

2.1.9. TERCIARIO SUPERIOR (T B_ Q2 1

Se describen aquí los materiales tipo "raña" presentes

en la zona que cubre este trabajo. Estas formaciones se loca-
lízan preferentemente en las penillanuras Precámbricas, aun-
que algunas lo hagan en los bordes de la Sierra Están actual

mente en proceso de desmantelamiento por la erosi6nvisualizán

dose s6lo en los cerros testigo. Se componen de cantos cuarcí

ticos subredondeados, inmersos en una matriz arcillosa rojiza

de consolidaci6n nula. Los cantos son de tamaño centimétrico

y suelen tener pátina ferruginosa.
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2.1.10. CUATERNARIO

Coluviones (QC), son materiales muy continuos a lo lar-

go de la Sierra de San Pedro, Sedesarrollan sobre todo a par

tir de sierras cuarcíticas o de rañas. Son bloques y cantos

dé naturaleza y-tamaño variables, en una matriz'arcillosa más

o menos abundante«y,en ocasiones, rojiza, La potencia máxima -
puede ser,de unos 5 m.

Eluviones (QE) que se desarrollan sobre todo en la Hoja
de Arroyo de La Luz, en el contacto-de granitos y pizarras -

mosqueadas,son de escasa potencia (1,5 m) y se componen de -

granos de cuarzo y feldespato de procedencia granItica.
Aluviones (QA1), son escasos y destacan los de los ríos

Zapat6n y Salor, con potencia que no llegan a 2 m y compues--
tos de gravas y arenas. La extensi6n es ínfima debido al enca
jamíen,to de la red hidrográfica.
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2.2. TECTONICA

Las principales deformaciones que afectan a los materia

les aquí presentes, corresponden principalmente a la Orogenia

Hercínica.

En las Hojas de Arroyo de La Luz y Puebla de Obando hay

un cierto paralelismo de las direcciones estructurales que se

observan en los materiales Precámbricos y Paleozoicos; sin em
bargo en la Hoja de Alcuescar hay un choque evidente que supo
nemos es debido a la interferencia producida por la relativa
proximidad de los macizos granIticos de Albalá y Cabeza Araya.

Deformaciones previas a la Orogenia Hercínica fueron -
puestas de manifiesto en áreas limitrofes (Fase Sárdica) por-
algunos autores BASCONES ALVIRA, L. et al (1978) y en Portu-
gal DEN INGSOEN (1970) al observar pliegues anteriores a la -
esquistosidad principal.

En esta área se observan pliegues de tipo concéntrico -
de escala métrica a hectométrica. Estos pliegues tienen plano

axial vertical y en la Hoja de Arroyo de La Luz llevan una di

recci&h 140-160' E (plano axíal), si bien en.Alcuescar tienen
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normalmente N 401 E. Unos y otros presentan una fuerte ínmer-

si6n de los ejes 70-8V. Se percibe claramente una esquistosi

dad de flujo, neta.en los,materiales, pelIticos, así como una

débil esquistosidad de fractura, muy'esporádica, E-0.

2.2.1.- PALEOZOICO

2.2.1.1. ANTEESTEFANIENSE

.Los pliegues son de tipo concéntrico de escala hecto-ki

lométrica con ligera vergencia al NE que se manifiesta sobre

todo en las formaciones competentes (cuarcíticas). Con relati
va frecuencia.la formaci6n pizarrosa muestran una esquistosi-
dad de flujo asociada a este plegamiento y en ocasiones la ob
servaci6n de "astillas" en las pizarras hace sospechar la -

existencia de otra esquistosidad posterior (termoaxial proba-

ble). que interfiere con la primera...Al final de esta etapa de
deformaci6n se producen los cabalgámiéntos que se observan la
mayoría de las veces en el flanco norte del sinclinorio de la
Sierra de San Pedro.

2.2.1.2. P'OSTESTEFANIENSE

De esta etapa, son las estructuras que se observan en -

los materiales carbonIferos. La direcci6n axial de las mismas

es N 120' E y la vergencia vertical o bien hacia el NE. Los -

pliegues son de tipo con6éntrico en las cuarcitas y similar -

en las pizarras y dan a su vez una esquistosidad de flujo (pi

zarrosidad). Al finalizar esta etapa se desarrolla la falla -

inversa del Sur de las Hojas de Alcuesdas y Puebla de Obando.

Las deformaciones tardias.

Se observan en el Precámbrico estructuras tipo kink-band

en una direcci6n de plano axial N 100' E posiblemente asocia-

das a los cabalgamientos a los que ya se hicieron referencias.
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2.2.2. FRACTURACION

Resalta sobre todo la Falla de Plasencia. Se trata de

un haz de fracturas, con intrusiones diabásicas jalonándolos,

resultante de esfuerzos cizallantes durante el TrIas Superior

-Jurásico Inferior que afecta al macízo hespérico a nivel pe�

ninsúl.ar. La«direcci6n es NNE y su sentido sinestral. Se ob-
serván tambi6n fracturas conjugadas E-0 que están rellenas de
diabasas genéticamente ligadas a las de la Falla principal.
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2.3. HISTORIA GEOLOGICA

Comienza con la deposict6n de los-materiales del conjun

to esquisto-grauváquico. Son facies distales, originadas en -

un medio de deposici6n probablemente turbid1tico. En el Pre-

cámbrico Superior se produce el plegamiento y la emersi6n de

estos materiales.

Durante el Paleozoico hasta el Carbonffero 'lnfertor (al

to), el Precámbríco emergido es un área sometida a erosi6n du

rante el Cambrico-Tremadoc (no hay evidencia de dep6sitos ma-

rinos de estas edades). No obstante, la presencia,de una se—

rie detrItica rojiza correspondiente a este intervalo, hacé

suponer la cristalizaci6n de pequeñas cuencas continentales,

muy localizadas. La sedimentací6n marina, se inicia de nuevo

en el Arenig (OrdovIcico Inferior). Hasta el tránsito Dev6ni-

co Superior-CarbonSfero Inferior es relativamente mon6tona y

no toma nunca caracteres de gran profundidad. Si es cuarcIti-

ca es de facies más bien costera, marcando -6nicamente los tra

mos pizarrosos un ligero aumento en la profundidad. En el In-

tervalo'OrdovIcio Medio-Superior y-Silfirico representado por
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una potencia de materiales comparativainente pequeíj¿j, la sed¡-

mentaci6n se hace mas lenta pero nunca llega a detenerse ni "

pierde sus caracteres generales, entonces se habla agul de -

una serie comprensiva.

Al iniciarse el CarbonIfero Inferior se instala un vul-

canismo dacítico-andes1tico coincidente (y probablemente in--'

fluyente) con un cambio composícional de la sedimentaci6n, és

ta se torna menos detrítica apareciendo sedimentos quIsnicos,
bioqulmidos (calcáreos o silIceos) en interrelaci6n o mezcla

con los materiales piroclásticos. La variabilidad lateral de
todos estos materiales y algunas facies lávicas intercaladas
pueden incluso testimoniar tendencias emersivas en la zona. -
Estas serlan rápidamente abortadas para despues cobrar el -

área una mayor profundidad incluso con tendencias progresiva

mente distales (calizas con fauna costera de crinoides prime-

ro y facies pizarroso-grauváquicas después). Por este tiempo

debi6 emplazarse el batolito de Cabeza Araya, sin que se co-
nozca, hasta ahora, sus relaciones temporales con la unidad -
sedimentaría acabada de mencionar.

Terminada esta sedimentaci6n ocurre una etapa de plega-
miento Hercínico (posiblemente de fase AstIrica).

Los relieves formados en este último plegamiento, sufren
una etapa erosiva (retirada previa del mar) y sus-materiales
nutren una nueva cuenca sedimentaria marina que presentan fa-
cíes muy diversas, as1 unas veces son costeras por las cuarci
tas y los conglomerados y otras distales por las alternancias
pizarroso-grauváquicas.

En el Estefániense, al igual que en el CarbonIfero Infe
rior, tiene lugar une emisi6n volcánica, con lavas la mayorla
de las veces de tipo básico (diabasas), en forma de ."sills"
y en algún caso de tipo ácido, intermedio: riolitas. Influen-
ciada probablemente por este vulcanismo tiene lugar un cambio
en la compoáici6n quImica del medio, precipitando calizas en
las que también se aprecia un alto contenido piroclástico.
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Todos estos mater;L-ales Pufren un nuevo y 11lt;bno ple<

miento muy evidente en las Hojas de Alcuescar y'Puebla de -

Obando. También posterior al mismo se emplazaron los batoli-
tos de Albalá, Alburquerque y.'Carmonita.

Durante el Terciarlo-Superior y Cuaternario, el área se
encuentra muy peneplanizada, se depositan -materiales fanglome
ráticos, "rafias", continentales que testimonian un'c1ima cáli
do-y húmedo. En el Cuaterna.rio se encaja la red hidrográfica

actual y empieza el desmantelamiento de las "raf¡as" hasta
nuestros dlas.
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2.4. PETROLOGIA

2.4.1. MÉ-TAM'ORFISMO REGIONAL

En el Prec&mbr;1co se desarrolla un-metamorfi\smo de gra"
do muy bajo, de condiciones símilares a las de la transforma-
cí6n de clorita en biotita.

En el resto del Paleozoico, ni siquiera esto, observán-
dose s6lo orientaciones minerales y ligeras recristalizacio--
nes de la sericita. En el CarbonIfero apenas ni esta conside-
rando que las rocas han estado sometidas a condiciones meta
.m6rficas pr6xímas a las de la diagénesis.

La esquistosidad más aparente que muestran las metapeli
tas se interpreta como de flujo. En contadas rocas se ha ob—
servado una S 2 poco penetrativa oblicua a la anterior que apa
rece levemente plegada y se interpreta como de fractura.
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2.4.2. METAMORFISMó DE CONTACTO

,El batolito de Cabeza Araya provoca termometainorfimno

en el encajante. Da estructura nosquedá pero nunca llegan a

formarse corneanas. No alcanza lai! condiciones de.grado medio

de Winkler ya que las rocas de más alto metamorf ismo son f ili

tas con andalucita prismática, seudomorfoseada por sericita.

En el-granito de Albalá, las metapelitas ymetagrauva--

cas afectadas pasan de micaesquístos y calcoesquistos mosquea

dos con blastos tardIos de clorita, biotita y-moscovitap para

dar corneanas de alto grado en las zonas más pr6ximas en los
granitos.

El metamorfismo de contacto que aparece en el Estefa-

niense de la Hoja de Alcuescar llega al grado inedio y es con-

tinuaci6n de la aureola que rodea al granito de Carmonita en
la Hoja de Mirandilla. Las rocas carboníferas se convierten
en mic.aesquistos y cuarzoesquistos. Las rocas que no tienen
moscovita el cloritoide forma cristales prismáticos pequeños

y numerosos que se disponen` entrecruzadamente.
En el macizo de Alburquerque el metamorfismo de contac-

to alcanza las condiciones de grado bajo en el llmite con el

medio de Winkler (1974).

2.4.3. ROCAS FILONIANAS

Cuarzo

Presente casi exclusivamente en el SE de la Hoja-de
Arroyo de La Luz y en relaci6n con el granito de Albalá.

En el primer caso cortan el Precámbrico pizarroso-grau-
váquíco y a las granodioritas melan6cratas. Su direcci6n es -
E-0 y la potencia puede llegar a los 8 m.

En el 2' caso son varios los filones y pueden alcanzar
varios km. La orientaci6n es siempre N 200 E y la potencia má
xíma 2 m. Son interesantes debido a las mineralizaciones que
presentan.
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P6rfidos.

S61o se conocen relacionados con los macizos de Albalá

y Cabeza Araya y forman parte del cortejo filoniano acompanan

tede las micas. Llevan una direcc
.
i6n-uniforu-,c NNEy pueden

alcanzar una potencia de 8 6 10 m.-

Diabasas.

Cabe distinguir 4 grupos principales:

1) Asociadas a la falla de desgarre de Alentejo"Plasen-

cia.

2) Diques de direcci6n ONO-ESE.

3) Diques de direcci6n ENE-OSO.

4) "Sills" en los materiales Precámbricos y E.stefanien-

ses principalmente en las Hojas de Puebla de Obando

y Alcuescar.

Es tIpica en general la disyunci6n bolar, alteraci6n

rojiza y tonos verdosos. A veces adoptan un aspecto gabroide.

2.4.4. ROCAS VOLCANICAS

Riolitas.

Es un'lentej6n de varios km y regular potencia que

aflora en la Hoja de Alcuescar. Se encuentran siempre altera"
das por lo que dan una morfologla deprimida por la erosi6n di
ferencial ya que sus bordes son a menudo cuarcIticos.

2.4.5. ROCAS GRANITICAS

Los principales macizos graníticos presentes en el

área de estudio son: Cabeza Araya (Hoja de Arroyo de La Luz),
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Albalá (Hoja de Alcuescar) y Alburquerque (Hoja de Puebla de

Obando) si bien debemos citas unos pequeños stocks relaciona-
—dos con el macizo de Cabeza Araya en la primera Hoja citada y

una pequeña mancha al Sur de Carmonita en la Hoja de Mirandi

lla.

En la Hoja-de Arroyo de La Luz se diferenciaron cinco

facies distintas correspondientes al batolito de Cabeza Araya

al plut6n situado al OSO de Arroyo de La Luz.

- Granito leucocrático de grano grueso.

- Granito porfiroide.
- Granito aplItico.

- Leucogranito moscovItico.

Granodiorita melan6crata.

En resumen breve se dira que geoquS-micamente las rocas

graníticas de éste batolito corresponden a un tÑpo calcoalca-
lino. Desde un punto de vista pe.trogenético todas las facies
muestran sintomas de orIgen anatéctico que se patentizan mi-
crosc6picámente en la existencia de enclaves biotIticos con -
reacciones de transformaci6n a feldespato potásico-sillilnani-
ta-cordierita-espinelas, habiendo otro tipo de enclaves de -
composici6n más aluminosa.

Las facies presentes podrSan ser'representantes de una
tendencia evolutiva, en l1neas generales, cada vez inenos Ici-
da y con mayores sIntomas de origen anat6ctico para sus inag-
mas.

Es posible que el orden decristalizaci6n de las facies
hubiera sido:.1<' leucocrático, 2<"porÉiroide, 3* granodioritas
melan6cratas. La basicidad de la plagioclasa aumenta en este
sentido.

Los leucogranitos moscovIticos del plutón satélite (OSO
de Arroyo de La Luz) parecen guardar cierta relaci6n genética
con las facies leucocráticas. Los granitos aplIticos indican
posterioridad respecto a las facies leucocráticas y porfiroi-
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y <:)bablemente son anteriores a -
las- Los.p6rfidos que se describi-

a po sterl.ores.a éstas y pueden -
""Itic'as r—_lacionadas con-los fe

n(-)i-.t e! i, - - - má s -p - o a, anatexia.'
la*Osíta'son dos, de forma

irregula,,-, cún tc,. :.ircularidad, que no parecen
afectar inet-1-w6rf —torno. de pi-zarras que los*rodea.
Son rocas Tni,,� 7rano medio¡ Pueden guardar
cierta relac.-íón (.i( cfranodioritas melán6cratas.

E I,_ma c i z -,a 1,11 A- ierta tendencia a la circula
es tardIo nincruna deformacift, es mor

fol6qicamente inuy compañado de cierto cortejo
filoniano de p6rf esporádicamente de venas peg-
inatoides.

Se dif erenc -L C,

biotIti,co.

Psí-as tres en el batolito de Albalá -
i)resent,-, notabl,.(-,�s las del.granito de Cabeza -
Araya. Corres-,,->o,-,ICie evolutiva de alcálino-rerle
a cale�,i'..cal.ii)o pnic; s-i n (--�'Userven facies melanocráti—
cas Les —¡atexia mucho más difusos -

cuando no es alcalinas (leucogranito y
clos ��"lliadas por cuarzo, microclina,

�covita y más escasa biotita.
la que sirve de carácter dis

r e- -La s d cuesti6n. Además de estos mi
11--:�r, apatito, circ6n, topacios

e-sp(. us J, '11 :�,ndalucita. En casi todas las

1-ardios de moscovitizaciiin y 0
tu)- ria 1 1_)tw,_;'.en ser importantes.
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El granito porfIdíco, posee además de este carácter tex

tural otros composicionales que los diferencian de los ante—

riores. Entre estos se puede señalar la predominancia de la -

biotita sobre la moscovita y de la plagioclasa intermedia y -

zonada sobre el feldespato potásico. Corresponde ya a una fa—

cies de tendencia calcoalcalina.

El granito de Alburquerque llega a'ocupar el extremo oc
cidental de la Hoja de Puebla de Obando. Ocupa el núcleo del
anticlinorio Precámbrico de dicha Hoja, intruyendo en él. Mor
fol6gicamente dá los, tIpicos berrocales granIticos y por no -
estar deformado, se supone que es tardIo, como los otros gra-

nítos pr6ximos. En campo se distinguí6 dos facies, una porfi-

roide y otra de grano medio, ambas de dos micas. En realidad
es un cambio de facies muy difuso.

El granito de Alburquerque no presenta la facies leuco
crática mencionada en los dos tipos granIticos anteriores. -
Tampoco la facies melanocrática de Cabeza Araya. Solo están -
presenten los granitos de dos micas y granitos porfIdicos to-
talmente idénticos a los de Albalá, por lo que no se insiste
.en su descr.ipci6n.
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3.1. HOJA.-DE ARROYO DE LA LUZ

3.1.1. MINER,IA Y METALOGENIA

Los indicios minerales presentes en la Hoja son, aunque
pocos y relativamente pequeños, de una cierta variedad. Hay -
míneralizaciones de plomo y fosfatos edrelaci6n espacial y -

seguramente genética con el batolito de Cabeza Araya, y de -
hierro y fosfatos relacionados con determinados niveles lito-
estúatigráficos de la.serie paleozoica.

Salvo materias-primas radiactivas.,',no son,de esperar re

cursos energéticos tipo petr6leo o.carb6n, dado el marco lito

estratigráfico y estructural en que se desenvuelve la Hoja.

Actualmente no hay ninguna explotaci6n minera� en activi*
dad.
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3.1.2. MINERALIZACIONZS FILONIANAS DE PLO140

Se sitúan a unos 5 km al SO de Arroyo de la Luz. Hay -

dos pequeños indicios conocidos por Minas "del Aguijón" o de
"La Pulgosa". La explotaci6n, muy antigua, se ha realizado -

por medio de pocillos y rafas que, en ambos casos, cubren una

corrida filoniana de unos 50 m.

Los filones, con una direcci6n N S' - 12' E y buzamien-
to vertical o ligeramente tendente al E, encajan en el Precám

brico pizarroso-grauváquico no metamorfizado, en una posici6n
marginal respecto al pequeño plut6n (satélite del batolito de
Cabeza Araya) del OSO de Arroyo de la Luz. Su potencia oscila
entre 0,5 y 1 m.

La paragénesis se compone de galena y cuarzo, si bien -
en el indicio S se encuentran también blenda y pirita y algo
de siderita o dolomita ferrosa. Hay algo de cerusita supergé-

nica.

3.1.3. MINERALIZACIONES FILONIANAS DE FOSFATOS

Representadas -por un único indicio junto a la Charca de

la Nieve, cerca de la estaci6n de F.C. de Arroyo-�"�,r7ptzr-�ida -

(vértice NE de la Ho a). Las labores mineras consís—en en 3 -j
pozos de escasa profundidad y 2 rafas, que cubren una long¡--

tud de unos.160 m de fil6n.

El filon principal con una direcci6n N 25' E y buzamIen

to vertical alcanza 1 m de potencia. En una amplitud de hasta

2 m a ambos lados, se ve acompañado por filoncillos paralelos'

o con-lig,era oblicuidad. Todo el conjunto encaja en la facies

de granito leucocY,`,,tíco de grano grueso.

La paragénesis se compone de fosfatos cálcicos (denomi—

nados genéricamente fosforita) y cuarzo, con pequeñas cantida

des de baritina, carbonato y,*probablemente, blenda-galena. -

Los filoncíllos pequeños muestran frecuentemente estructura -
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zonada, y el principal, a veces, brechiforme. Es muy tIpica

la textura dendriforme de la fosforita en el seno del cuarzo.

3.1.-4. MINERALIZACIONES DE HIERRO ASOCIADAS A LA CUARCITA DE-

VONICÁ (D
2 -"3

q

Se sitúan a 1 km al S de Aliseda., en la zona del Puerto

de los Terreros, constituyendola Mina "Pastora".

El indicio más oriental,trabájadomediante rozas superfi

ciales,'muestra una paragénesis de hidr6xidos de hierro y al-

go de 6palo rellenando diaclasas horizontales de espesor cen-

timétrico en las cuarcitas,aquí muy ferruginosas.

Las más occidentales se sitúan en torno a un bloque -

cuarcItico, al6ctona, (tect6nica de gravedad) sobre las piza—

rras del Eifeliense. Las explotaciones,subterráneas, han ex—

plotado , al E del bloque y bajo éste, una "capa" subhorizon-

tal de unos 2 m de potencia de hidr6xidos de hierro y algo de

hematites. Al 0 del bloque, por el contrario, las labores pa

recen haber seguido un cuerpo filoniano.

Es de destacar el hecho de que estos indicios aparezcan

sobre una cuarcita, la del Dev6nico Medio-Superior (D
2-3'!) -

ya

primariamente ferruginosa (n6dulos hematIticos, etc), precisa

mente all1 donde ésta se ve afectada por una tect6nica inter-

pretada como de gravedad. Cabe, por tanto, invocar procesos

de secreci6n lateral que hayan removílizado el hierro prima--

rio depositándolo:en zonas distensivas (diaclasas),e Incluso,

mediante transporte "per déscensum", sobre pizarras kmpermea-

bles bajo el bloque citado. Estos procesos.metalogenéticos es

tarlan, temporalmente al menos, relacionadog con.dicha�tect6-

nica.

En la vertiente S de la Sierra del Aljibe (centro de la

Hoja) hay algún socav6n de direcci6n N cuyo objetivo fué cor-

tar en profundidad las cuarcitas que nos ocupan. Su posible -

fracaso queda justificado al encontrarlas s6lo con su hierro



31

primario, por estar ya fuera del área de influencia de este

tipo de tectónica.

3.1.5. MINERALIZACIONES DE FOSFATOS EN LA CALIZA DEL CARBONI-

FERO INFERIOR (HAC)

Se emplazan en la zona de Valdelayegua (Centro de la Ho

ja) sobre el " Cerro del Caracol " del cual toman su nombre (Mi

nas de "El Caracol "). Hay dos grupos de labores, fundamental-

mente pocillos , de las cuales las más importantes son las del

0. Se trata siempre de unos rellenos kársticos en las calizas.
En las labores occidentales , parcialmente accesibles, -

éstos tienen dimensiones métricas a decamétricas , adoptan for
mas irregulares o claramente tabulares (horizontales o verti-

cales ) y se encuentran totalmente rellenos de arcilla roja. -
Lós fosfatos cálcicos (fosforita) son criptocristalinos y con

estructura coloforme frecuente , de color gris a blanco, y for

man típicamente una veta continua de 1-10 cm de espesor a lo

largo del contacto caliza-relleno arcilloso . También se en-

cuentran como fragmentos centimétricos en brechas arcillosas

de cemento calcítico.

En el pozo más oriental el relleno kárstico es menos -
arcilloso, con quizá, mayor proporción de calcita . Adopta una
morfología filoniana causada por un total control de una dia-
clasa vertical.. Aquí, la fosforita ha sido vista, también, ce
mentando parcialmente una brecha arcillosa.

La edad de estos rellenos es desconocida . Deben relacio
narse. con alguna de las.etapas de erosión-acumulación a. que -
ha sido sometido el Macizo Ibérico durante el Mesozoico y.Ter
ciario.
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3.2. HOJA DE ALCUESCAR

3.2.1. MINERZA Y CANTERAS

La zona oriental de JA Hola ha sido explotadamineramen

te hasta tiempos relativamente recientes. Los yacimientos que
en ella se encuentran son de tipo filoniano y están telaciona
dos genéticamente con la intrusi6n graultica de Albalá a la
que ya hicimos referp-rw.,ta.

Se puedert', a%jxup en dos tipos:

a) Yacimientos de casiterita y volframita,'

b-)--Yacimientos de fosforita (a veces coh uranio).

a) Estetipo de yacimientos se dispone preferentemente en los

bordes del batolito, en filones con orientaci6n N 20* E y -

una potencia de 0,3-1 m (verticales).

En una de las minas (Mina Mimosa - Alcuéscar) se obser-
va turmalina en vetas centimétricas sobre todo en los hastia-
les.
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difIcil extraer caudales importantes de agua subterránea. En
cualquier caso las posibles extracciones tendrán que aprove-
char las zonas con mayor fracturaci6n y los caudales siempre
serán pequeños.

De los materiales pliocuaternarios y cuaternarios (colu
viones y aluviales) s6lo se podrán esperar caudales para usos
muy locales.
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3.3. HOJA DE PUEBLA DE OBANDO

3.3.1. LABORES ANTIGUAS

En toda esta Hoja la,única labor de la que se tienen a.l
gunos datos es la situada a unos 2,5 km al E de Puebla de -

Obando (pueblo). 1

Se trata de un pozo con galeria en el fondo, en terre—
nos del Paleozoico,'realizado para la extracci6n del.antimo—
nio y manganeso existente en un fil6n de cuarzo.

Actualmente este indicio esta.tapado por tierra de la-
bor.
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3.4. HOJA DE MIRANDILLA

En esta Hoja no existen ni labores ni indicios de esta-

ño o volframio conocidos, sin embargo en el transcurso de es-

ta investigación se ha localizado un área de anomalías que se

describe en los apartados 5.4.1.1 . y en 6.2.
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3.5. HOJA DE MIAJADAS

3.5.1. ESTUDIO DE INDICIOS Y LABORES ANTIGUAS

En el proyecto "Fase Previa de Investigaci6n Minera en
las Zonas de Cañaveral y Santa Amalia en las Provincias de Cá
ceres y Badajoz. Marzo, l976" del Instituto Geol6gico y Mine-
ro de España se realiz6 un estudio.de los indicios mineros de

esta Hoja.

En este trabajo no consta el estudio de los indicios 7
por lo cual se adjunta una copia del estudio de los principa-
les indicios, realizados en el proyecto anteriormente citado.

La mina Mar¡ Carmen "La Parrilla" fue objeto de estu—
dio en el proyecto del IGME titulado "Investigaci6n Minera en
la zona Noroeste de Santa Amalia (Cáceres, Badajoz),", l978" en
el que figura la geologla, el estudio de la cantera Adelaida

(Grupo Minero La Parrilla) y de su entorno en orden a sus po-
sibilidades mineras. Dado lo extenso de este estudio se remi-
te a 61 para cualcruier informaci6n sobre los temas relaciona-
dos anteriormente.

Su situaci6n viene marcada con el número S'
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CRUZ DE CASTO

En dos pequeños tributarios de la margen izquierda del,
AO Zanj6n, se ha trabajado igualmente pero con menos intens.i
dad que en el, arroyo principal.

ESTUDIO DEL INDICIO Nº 11

Se ha procedido al reconocimiento de un área rectangu-
lar de 1.000 x 600 m, confeccíonándose el esquema geol6gico-
minero a escala 1/10.000 y la ficha que se acompañan.

Toda esta superkicie está ocupada por una formaci6n -
terciaria tipo rafia y un aluvial cuaternario restringido s6-
lo a los cauces fluviales.

La raña, que cubre materiales más antiguos aflorantes

fuera del área reconocida (pizarras cámbricas y/o pizarras y
cuarcitas del OrdovIcicol, está constituida por un canturral

heterométrico, de naturaleza cuarcItica, englobado en una ma

triz arcillo-arenosa de coloraciones rojizas y amarillentas.
1 En un corte existente a la derecha del camino de acce-

so, excavado durante la época de trabajos, puede observarse

una disposici6n en niveles subhorizontales definidos por el
predominio de los cantos sobre las arcillas o de estas sobre

el cantu-rral.

Los cantos aparecen poco redondeados, lo que indica un

corto transporte que ha originado tan s6lo un biselamiento de

las aristas.

La extensi6n.superficial de esta formaci6n rebasa los

lSmites de la zona estudiada, presumiéndose una gran irregu-

laridad en cuanto wsu espesor. En el corte antes referido -

supera los 2 m y según la bibliografla consultada (Memoria -

de la Hoja Geol6gica n1 753-Miajadas), se le supone pueda al-

canzar, en otros lugares, los 14-16 m.'
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En cuanto a la formaci6n aluvial, se,localiza en el -
cauce del arroyo del Zanj6ñ estando constitulda por materia-
les de acarreo de variada naturaleza, destacando, por su ma-
yor abundancia, los cantos de cuarcitas y cuarzo sobre los -
de pizarras.

La potencia del aluvi6n, deducida de los puntos donde
ha sido lavado, se cifra en'1,5 a 2 m, aunque en ninguno se

ha llegado a tocar la formaci6n subyacente.

MINERALIZACION

Sirviendo de bate, por un lado, la informaci6n obteni-
da sobre el indicio y, por otro lado, el reconocimiento efec
tuado complementado con los datos de campo de las muestras -
bateadas en esta zona, se`evidencia que el aluvial se encuen
tra enriquecido en casite:�ita, con indicios de scheelita,

siendo aquel'e1 mineral beneficiado en los trabajos allI
existentes.

La casiterita que enriquece el aluvi6n puede proceder
bien de un yacimiento primario que se encuentre más al inte-

rior de la cuenca fluvial, o bien de la raña que en la actua

lidad aporta materiales al aluvi6n.

El hecho de que la casiterita haya sido beneficiada --

también en un afluente del Arroyo- del Zanj6n que transicurre

o se encaja en la rañapliocena aboga más por el segundo ori-

gen apuntado.

�MUtSTRAS Y RESULTADOS

.*Dado que se trata de un yacimiento aluvionar se ha.con
siderado suficiente'la toma de muestras con batea efectuada

en la primera fase de la-investigáci6n y cuyos resultados

son los siguientes:
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Muestra nO Cauce Casiterita -Scheelita-, Wolframita

SM-b-139 Arroyo Zanj6n 798,0 1,4
SM-b-187 Afte.A*Zanj6n 416,5 -

t

SM-b-206 Afte.A*Zanj6n 9,2 -

SM-b--;208 Afte.AlZanj6n 1.127,0 5,3
SM-b-209 Afte.AOZanj6n 1.913,5 1,5

ESTIMACION

Muy importante
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PROYECTO CAÑAVERAL-SANTA AMALIA Z 0 ti A, SANTA AMALIA

INDICIO N 0

NOMBRE CRUZ DE CASTO SUSTANCIA Estaño

LOCALIZACION

Hoja: M.T.N. 1/50.000 nO 75,3 Miajadas Año 1939

Término municipal Almohar1n (Cáceres) y Santa Amalia (Badajoz)

Paraje Los Corchuelos. Arroyo del Zanj6n

Coordenadas Lambert: x 394 "6
y 503,2

Coordenadas geográficas: longitud V22142"O
Meridiano Madrid

latitud 39*06'06-'N

Cota 310 m

Accesos Buen-os. Por el camino Travie'so-a unos 4,5 km del punto kilo-

métrico 302,200 de la carretera de Madrid a Portugal.

DESCRIPCION

Formación geológica Raña Pliocena y aluvial cuaternario

Tipo de yacimiento Aluvionar

Roca hastiales

Otros minerales Abundantes cantos con 6xidos de Fe y menos carbonatos

Gangas Canturral de cuarcitas y cuar.zo fundamentalmehte.

.CARACTERISTICAS

DirecciÓn.

Buzamiento

Potencia

Profundidad

Longitud

LABORES EXISTENTEs En época pasada se ha lavado, fundamentalmente el
aluvial del Arroyo de Zabj6n en una longitud de unos 400 m, ob
servándose movimiento de tierras en una anchura media de 20 m.
La profundidad de excavaci6n no sobrepasa los 2 m.
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.,S. DE.LA-ENCOMIENDILLA Y ARROYO DEL SALTILLO

Se incluyen plano del área estudiada, escala 1/10.000
y ficha.

ESTUDIO DEL INDICIO Nº 21

El área reconocida abarca una superficie rectangular -

de 1.000 x-500 m donde se localizan materiales paleozoicos -
(esquina No del área) y pliocenos fundamentalmente, as£ como
cuaternarios en los cauces de los arroyos.

El domínio paleozoico representado en el sector NO del
área, lo forman pizarras cámbricas, de dírecci6n media E-0
subverticales. Son de color gris-verdoso muy compactas y du-
ras.

La mayor parte del área la ocupa una rafia pliocena cu-

yos caracteres han sido descritos en el Indicio.nol. En este
sector no se observa ningCn punto que revele su verdadera po,

tencia, aunque la existencia de afloramientos pizarrosos evi

dencia un espesor menor que en la zona de la Cruz de Casto.
En los cauces del Arroyo Saltillo y tributarios apare-

cen materiales de acarreo constituldos fundamentalmente por

cantos de cuarcita, cuarzo y pizarras.

MINERALIZACION

.Al igual.que.en el indicio nO 1, se trata de casiteri-

ta.

El aluvial lavado en el afluente.del Arroyo Saltillo -

indica una mayor concentraci6n en dicha zona, y su proceden-
cía se"c.entra.más en la. rana pliocena sobre la que encaja di
cho arroyo.
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MUESTRAS Y RESULTADOS

Dado el tipo de yacimiento, las muestras tomadas con

batea en la primera fase de la investigaci6n, se consideran

indicativas. Dichas muestras han sido las siguientes:

Casiterita Scheelíta Wolframita

SM-b-210 1.024,8 g/m
3

0,5 g/m
3

SM-b-216 271,6 g/m
3-

ESTIMACION

Importante
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PROYECTO CAÑAVERAL-SANTA AMALIA ZONA SANTA AMALIA

INDICIO _No 2'

NOMBRE S. DE LA ENCOMIENDILLA-AO SALTILLO SUSTANCIA Estaño

LOCALIZACION

Hoja: M.T.N. 1/50.000 no 753 Miajadas Afio 1939

Término municipal ALMOHARIN (CACERES)

Paraje Los Corchuelos

Coordenadas Lambert:
X 394;3
y 504,2

longitud 2022156-0
Coordenadas geográficas:

latitud 39006138-N
Meridiano Madrid

Cota 295 m

Accesos Bueno. Idem a indicio no 1.

DESCRIPCION

formación geol6gica Raña pliocena y aluvial cuaternarlo
TIpo de yacimiento Aluvionar
Roca hastiales

Otros minerales Oxidos de hierro

Gangas, Canturral de cuarcitas y cuarzo fundamentalmente..

CARACTERISTICAS

Dirección

Buzamiento
Potencia

Profundidad
Longitud

LABORES EXISTENTES Los trabajos anteriores se han limitado a lavar
el aluvi6n existente en un arroyo afluente del Saltillo, en -
una longitud de unos 200 m y anchura media de unos 2 m y el -
espesor no rebasa los 1.'50 m.
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EL CASTILLEJO

El área estudiada abarca una superficie de 50,74 ha,
se acompañan plano geol6gíco escala 1/10.000 y fichas.

ESTUDIO DEL INDICIO Nº 31

La inexistencia de labores sobre las que centrar'el es

tudio ha obligado a un reconocimiento mediante itinerario.

Siguiendo de sur a norte el camino Cordel, que va para
lelo al regato de los Parrales, se corta el contacto entre -

el manch6n gran1tico de La Mezquita y las formaciones sedí-

mentarias. Dicho contacto se enmascara por derrubios de lade

ra de la elevaci6n La "Serreta, que sirve de ll:mite provincial

(387 m).

Esta sierra, de direcci6n ONO-ESE, está constituida por

-cuarcitas de grano fino y tonos claros donde se observan fi-

loncillos milimétricos de minerales ferruginosos. A n±vel -

del camino citado no se observa afloramiento neto de esta li

tología debido a encontrarse la ladera del corte del regato -

cubierta por derrubios. Sin embargo, algunos metros más al -
Norte, sobre el piso de dicho camino, aparece un nivel de con
glomerados que descansa sobre esquistos muy ferruginosos.

El conglomerado, está constituldo por cantos heteromé-
tricos « 15 cm) de cuarcitas y algunos de cuarzo y pizarra,

siendo el cemento de naturaleza silIcea y coloraci6n rojiza,

denotando todo el conjunto una apariencia ferruginosa.

La formaci6n esquistosa subyacente, presenta una colo-

raci6n rojo-violácea debido.al contenido en hierro (6xidos y

carbonatos) observable según nivelillos.

En, un t'alud excavado por el regato¡ situado en la mar-

gen contraria a la descrita, aparece la formaci6n esquistosa

muy deleznable, con una colbraci6n gris* oscura. En ella se

observan algunos filoncillos concordantes con la esquistosi-

dad (N 160* E y subverticales) de potencia no superior a los

5 cm, -de cuarzo y posiblemente cobres grises..Existe otro

sistema con direcci6n N 301 E, de menor potencia.
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Sobre estos esquistas se sitda un lentei6n de conglome
rado subhorizontal en clara discordancia.

Siguiendo el corte por el camino Cordel hacia el N,
tras una zona cubierta por derrubios y por el aluvial del Re

gato de los Parrales y afluente, se pasa al dominio pízarro-

so caracterizado por los «cuchillares", es decir, afloramien
tos aislados de pizarras grises, contonos más o menos oscu-

ros., que sobresalen sobre el nivel de los suelos.
El resto de la zona recorrida, está constituIda por

una formaci6n detrítica tipo raña, en el sector SE del área,

que cubre las formaciones descritas y por sedimentos aluvia-

les localizados en el
,
cauce del regato de los Parrales y

afluente.

Junto al plano geol6gico a escala 1/10.000, se acompa-

ña corte geol6gico interpretativo. Hay que hacer notar que -

la dificultad de medidas fiables en los afloramientos cuarcl

ticos (debido a la existencia de planos de fracturas y dia--a-

clasas muy netos confundibles con los de estratificaci6n), -

obliga a que dicho corte se apoye exclusivamente en crite- -

rios estratigráÉicos, exentos por otro lado de puntos de ob-

servaci6n directa sobre los contactos, encontrándose estos

cubiertos por derrubios o formaciones detrIticas modernas.

MUESTRAS Y RESULTADOS

En el plano geol6gico se sittan los puntos de desmues-

tre.

La ,SM. 4 Pertenece a la formaci6n esquistosa ferruginosa

del corte del barranco.
La 'SM. 5 Es un fil�n N 1600 E subvertical de 2 cm' de aW-

chura (concordante)

LaISM. "6 Similar a la SM-4 pero menos deleznable.
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Los'análisis realizados a las.dos primeras, para-Fe,
Cu, Au, Ag, dan los siguientes resultados:

Fe CU Au Ag

SM-4 11,53% 64 ppm no se aprecia no se aprecia
SM-5 18,42% 74 ppm no se aprecia no se aprecia

El estudio de la muestra SM-6 pone de manifiesto que -

la imprégnaci6n de hierro observaída en la roca no es de ori-

gen primario, siendole por el contrario atribuida a procesos
hídrotermales o'bien a corresponder a zona de montaña.

La roca es clasificada como una filitia mosqueada ferru

ginosa siendo el resultado de la acci6n del metamorfismo de

contacto (presencia de andalucita) superpuesto a un metamor-
fismo regional padecido por la roca primaria.

ESTIMACION

Poco importante
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PROYECTO CAÑAVERAL-SANTA AMALIA ZONA SANTA AMALIA

INDICIO No 31

NOMBRE EL CASTILLEJO SUSTANCIA Híerro-Cobre

LOCALIZACION

Hoja: M.T.N. 1/50.0,00 nO 753 Aflo 1939

Término municipal ALCUESCAR? Límite provincial

Paraje El Castillejo-Las Albardas

Coordenadas Lambe*rt: X 385,4
Y 499,1

longitud V1291OVOCoordenadas geográficas: Meridiano Madrid
latitud 39`03144"N

Cota 340 m
Accesos Regular. Por carretera local Trujillano al—-Pantano de Cornal

vo (7 km), siguiendo por Cordel de Ganado (11 km) y Camino del"2:
Castillejo (2 km).

DESCRIPCION

Formaci6n geológica Pizarral y cuarcitas ordovIcicas

Tipo de yacimiento Impregnaci6n

Roca hastiales Pizarras arcillosas

Otros minerales Indicios de Cu
Gangas

CARACTERISTICAS

Direc.ciÓn Sensiblemente E-0

Buzamiento Subvertical

Potencia

Profundidad

Longitud

LABORES EXISTENTES' Solo existen en el sector más occidental de la
concesi6n, huellas de haber existido labores de reconocimien-
to, hoy rellenas por trabajos agrícolas de finca.
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SEXTIL

El grupo minero El Sextíl, está situado a unos 2 km al
S de Almoharin (Cáceres) y a unos 3,5 km al N del límite seE
tentrional del área de Santa Amalia, correspondiente al pro-
yecto "Pase Previa de Investígaci6n en las zonas de Cañaveral
y Santa Amalia en las provincias de Cáceres y Badajoz". Que-
da por tanto, dicho indicio, fuera de la zona a investigar -
en este proyecto, debiéndo haber sido estudiado en años'pre-
cedentes dentro del Area II Montanchez del Proyecto "Pros-
pecci6n de los afloramientos gran1ticos en la provincia de -
Cáceres".

De hecho esta zona fue prospectada en el proyecto cita

do, pero no destac6 como área interesante al ser la malla de
desmuestre amplía y no coincidir ninguna muestra en las pro-
ximidades del indicio.

Al ser mencionado El Sextil en el capítulo de Antece—
dentes Mineros de la zona de Santa Amalia, se visit6 la mina
lavándose a título de ensayo, algunas muestras de escombre--

ra, dando resultados sorprendentemente altos por lo que se
opt6 por realizar un estudio más completo cuyo fruto es el

presente informe al cual se acompaña ficha y plano a escala

1110.0U.

ESTUDIO DEL INDICIO Nº 41

Se.inicia el estudio por su historia minera y en cuan

to a, ella, puede decirse que él grupo minero El Sextil, toma

carta de naturaleza como tal, hacia el año 1960, tras la

agrupación.de las concesiones, mineras Mercedi.tas NO 7.751,

de 90 pertenencias, y Aínparito nO 7.762 inicialmente con -

1,710 pertenencias reducidas a 244 en 1962.
*6n de MinasLos datos oficiales existentes en la Secci

de la Delegaci6n del Ministerio de Industria de Cáceres (an-

tes Badajoz), arrancan del año 1954.y corresponden exclusiva

mente a Merceditas entre dicho año y 1969, a partir del.cual
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se refieren al'Grupo El Sextil. De época,anterior s6lo se co
noce la cifra de mineral beneficiado que asciende a 22 t.

Sin embargo, las primeras citas de la mina están con-
tenidas en la publicaci6n de E. Ramírez y Ramirez titulada -

"Notas para el estudio de la metalogenia extremeña" apareci-

da en el volumen nl 28 de Notas y Comanicaciones del I.G.M.E.

correspondiente al año 1952. En dicha publicaci6n se lee:

"En Almoharin, en el denominado.cerro del Sextil, la

formaci6n eruptiva periférica (del macizo granStico de Mon—

tanchez) está representada por un microporfido granItico con

diques de granitos de-elementos más gruesos en donde aparece

la casiterita como mineral, en granos sueltos y en relaci6n

con filones cuarcIféros que suelen ser laterales y de poca

potencia. En este caso los eluviones tienen una gran repue-

sentaci6n y fueron los que ayudaron a descubrir este yaci—
miento. En esta comarca los aluviones ofrecen cierto interés

.-pero nunca forman grandes masas"."

Efectivamente los eluviones fueron los causantes del -
descubrimiento del yacimiento pues, segdn informaci6n de los
lugareños, esta mina naci6 como consecuencia de que aparecie
ron "p1pos" de casiterita en el camino del Coto siendo reco-
nocidos por un afIcionado a la minerla. Pero se ha de añadir
-que no s6lo ayudaron al descubrimiento de la mina sino que

han sido la base de casi toda la producci6n estannIfera lo—
grada en ella, tal como se desprende de los datos contenidos-
en los distintos Pla.nes de Labores.

De_.qdé el año 1969..no se realiza ningfin tipo de trabajo,
encontr:ándose en la.actualidad sometida a un abandono total
de labores e instalaciones
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PRODUCCION Y LEYES

Segdn los datos obtenidos en la Secci6n de Minas de Cá
ceres, la producci6n de mineral vendible (concentrados del
60% de Sno2 obtenida de esta mina es la siguiente:

Año Mineral vendible (t) Procedencia

Antes de 1955 22,000

1955 19,500

1956 20,084 Lavado de aluviones
1957 12,528 Lavado de aluviones
1958 0,767 95% Lavado de aluviones
1959 10,500 95% La-vado de aluviones
1960 4,450 Lavado de aluviones
1961 1,583 Lavado de aluviones
1962 0,920 Lavado de aluviones
1963 3,060 Lavado de aluviones
1964 2,200 Lavado de aluviones
1965 c� 900 Lavado de aluviones
1966 3,500 Lavado de aluviones
1967 0,640 Lavado de aluviones
1968 2,900

1969 -

105,532 toneladas

Las leyes medias del mineral bruto extraido, segCn cons
ta en la misma fuente informativa, están comprendidas entre
0,54% en Sn02' (año 1954) y 0,10% en Sn02 (años 1962 y 1969).

EXPLOTACION

Considerando los antecedentes examinados, la informa—
ci6n verbal obtenida de los lugareños y la inipresi6n� perso-
nal de la visita a la mina, puede hablarse de inexistencia -
de un plan :racional de explotaci6n en el grupo minero El Sex
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Existe una explicáci6n 16gica a tal hecho: por,un lado,.

tal como se refiere con anterioridad, la riqueza de los elu-
viones permíti6 aco

'

meter una explotaci6n de los mismos sin -
dilaciones de ningdn género, aspecto atractivo y justifica--

ble en todo negocio. Por otro lado, la implantaci6n de un -
sistema de beneficio muy extendido y frecuente en la minerfa
.extremeña, cual es el de trabajos "por cuadrillas a destajo"

supuso, al utilizarse como unidad de medida la cantidad de -
concentrado obtenida a lo largo de la jornada, -una inclina—
ci6n por parte de los trabajadores efectuados hacia la explo
taci6n de las zonas más"rentables'.' para ellos, asl como un -
desinterés hacia un a)provechamiento total de las tíerras la-
vadas al realizarse las operaciones de concentraci6n a un -
rItmo rápido sin controlarse las pérdidas en mixtos y estéri
les.

Es posible que en la primera época, intentando lograr

mayores producciones, se tratará de explotar el yacimiento -
primarí'o¡_pero frente a unas fuentes de producci6n tan gene-
rosas y fáciles como son los eluviones, la dificultad de la

explotaci6n de filones cuarzo-estannIferos y su posterior se

paraci6n mena-ganga, probablemente desanimaran al explotador,

abandonando su idea sin llevarla a buen,término, limitándose
s6lo a la parte más superficial. No hay que descartar tampo-

co el que,. tal.como se observa en las muestras de filones, -
existan nidos de casiterita frente a tramos amplios sin mine
raliz'ar y su rendimiento global no sea todo lo alto que fue

re de desear para la minerla de aquellos años, requiriendo -

además para su investigaci6n,*

'

explotaci6n y beneficio una fi

nanciaci6n de montb.superior a lo previsto en,los planes in-

versores del propietario o explotador.

GEOLOGIA

Se ha reconocido un área de forma cuadrada, de unos

1.650 m de lado, habiéndose procedido al levantamiento a es-

cala 1/10.000, de la cartografla geol6gico-minera correspon-

diente.
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�En el,mapa geol6gico adjunto se repres'enta dicho estu-
dio, pudiendo comprobarse la existencia de*dos dominios. El
primero, constituído por rocas Igneas, forma parte, como sec
tor más meridional, del macizo granítico de Montánchez. El -
segundo está formado por sedimentos pertenecientes a un Mio-

ceno o Plioceno continental.

DOMINIO IGNEO

ocupa la mayor parte del área estudiada, habiéndose

significado en la cartografía aquellas zonas en que, por sus

características topográficas, deprimidas, aparecen cubiertas

por materiales procedentes de la erosi6n de partes elevadas

o por un suelo vegetal de escaso desarrollo, pero que, tanto'

en un caso como en otro, impiden la observaci6n clara de la

litologla subyacente.

El afloramiento más interesante bajo el punto de vista

minero es el que forma el cerr6 de El Sextil, que es precisa

mente en el que se encuentran la mayor parte de las labores

y trabajos mineros. Su forma es más o menos circular estando

circundado por sedimentos terciarios en su sector norte y no

reste, y el resto aparece cubierto por materiales más moder-

nos, a excepci6n de un sector al noroeste en que queda unido

al afloramiento que constituye el pico Torrecilla.

El granito aflorante pertenece a la variedad porfIdica,

de color algo rosáceo aunque existen zonas con alteraciones

en las que pasa a tonalidades.blanquecinas (caolinizaci6n) o

a gris verdosa (.silicificaci6n)..

El,estudio petrográfic-o de una muestra tomada cerca

del Pozo 2, evidencia lo acentuado de los procesos de albiti

zaci6n a partir.de un granito cuyo carácter primario sería

adamell1tico. También se pone de manifiesto la existencia de

zonas de brecha a una de las cuales pertenece la muestra en

cuesti6n.
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Las. medidas de planos.de fractura observados al 0 del
pozo denominado'n* 2', son N 4511 E, N 60` E y N 10* 0, direc-

ciones todas ellas magnéticas. En fotografía aérea se obser-

van las fracturas representadas en el plano geol6gico, y que

siguen las direcciones fundamentales: N 500 E y N 50-300 0.

DOMINIO SEDIMENTARIO

Lo integran sedimentos de naturaleza areno-arcillosa -

.de tonos amarillentos. Esta formaci6n va haciéndose más po—

tente hacia el E, configurando los llanos del valle del río

Bfirdalo.

Segdn la Memoria de la Hoja Geol6gica n* 753 - Miaja—

das, compuesta por I. Roso de Luna y F.. Hernández-Pacheco en
1946, estos sedimentos corresponden muy probablemente al Plio

ceno continental. Sin embargo, en el Mapa Geol6gico de Espa-
ña a escala 1/200.000, en su hoja 58-59, Villareal-Badajoz,
dichos materiales figuran como Mioceno indiferenciado.

En cualquier caso, carece de interés, bajo el punto de

vista minero, su verdadera edad por lo que se respetan ambos
criterios.

DESCRIPCION DE LAS LABORES MINERAS

En el plano correspondiente se representan las labores

mineras mas importantes.

POZO 1

Está situado a 100 m al SE de la casa de la mina encon

tráfidose actualmente con..agua. Su áe,cci6n es cuadrada de

— 2.2 x 2 m aproximadamente y tiene una profundidad de 13 m. Se
gdn datos del Plan de Labores para 1959 de Merceditas, a es-*

ta profundidad existe una galería de acceso con direcci6n
aproximada E-0 con dos ramales. Uno, que parte del pozo y se
dirige hacia occidente, tiene una longitud de 9 m cortando
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en este puntó�a un fil6n de direcci6n aproximada N-S, proyec

tándose en esta fecha realizar una galería en direcci6n para
su explotaci6n aunque no existen datos concretos sobre su -
ejecuci6n real.

El'otro ramál parte del pozo y se dirige hacia el E, -

tiene una longitud de unos 8 m, proyectándose igualmente pa-

ra el año 1959 avanzar 2 m más hasta cortar otro fil6n con -

rumbo aproximado N 5<> E y abrir- una galería en direCci6n pa

ra explotarlo en una longitud de 50 m. Al igual que en caso

anterior, no se puede afirmar si lleg6 a cumplirse lo proyec

tado.

Pozo 2

Se encuentra situado a unos 130 m al SSE del Pozo 1. -

Su seccí6n es cuadrada y su dimensi6nes 2 x 2 m, encontrándo

se inundado. La profundidad, segi1n el Plan de Labores para -

1950, es de 10 m a cuyo nivel, y tras una galería de'abceso

de unos 3 m que se dirige hacia el SO, existe una galería -

en direcci6n para la explotaci6n de un fil6n de rumbo N 35'

0. Esta galería tiene un ramal hacia el SE de 5 m y otro ha-

cia el NO de 4 m, proyectándose avanzar en este sentido en -

un tramo de 50 m más, aunque no existe certeza de que se -

llevara a cabo.

LABORES PROXIMAS AL POZO 1

Se, trata de pequeñas labores de distinta envergadura.

Destacan 5 pocillos de secci6n 1,5 x 1,5 m e incluso 1 x 1 m

todos ellos inundados, pero que,. segi1n datos de las fuentes

citadas, no sobrepasan los 6.m, de profundidad.

De ellos, los tres situados más al S descubren.dos fi-�-

loncillos de direcciones N 511 0 y N 15<> E.
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Al S de los pocillos existe una explotaci6n de mayor

envergadura, de forma irregular, de dimensiones aproximadas:

7 m de longitud, 2,50 m de anchura en superficie, disminuyen

do en profundidad, y 5 m calculados, ya que se encuentra con

agua, desde la superficie hasta el fondo. Esta labor descu—

bre en,su lado E el mismo filoncillo N 50 0 antes citado.

LABORES SITUADAS ENTRE LOS POZOS 1 y 2

Comprende una serie de excavaciones, generalmente de

pequeña envergadura, más o menos alineadas según una direcci6n

N 101 E. De entre ellas destaca una situada cerca del Pozo 1

que pudiera corresponder a un pocillo contenido, como labor

en proyecto, en el Plan de Labores para el año 1969. De ser

ast, su profundidad alcanza los 12 m, existiendo a este ni—

vel dos ramales, de 5 m cada uno, que forman una galerla pa-

ra la explotaci6n de un fil6n, cuya traza en superficie se -
sitúa en el lado 0 del pocillo y tiene una direcci6n N 100 E

De la ejecuci6n real de esta labor no existe confirmaci6n al

guna.

LABORES PROXIMAS A LA CASA DE LA-MINA

Se incluyen en este grupo una labor situada delante de

la casa, entre la.bal.sa o dep6síto de agua y la ca'seta del

transformador, y varias.calicatas pequeñas pr6ximas-al.cami-

no de acceso.a la,casa.

La citada'en primer lugar es una excavaci6n de forma

rectangular,'con.ladomayor de unos 5 m orientado en direc—

ci6n N 35,0 0, lado-menor dé 2-m-y una profundidad estimada

en unos 6 m. En la,actualidad se'éncuentra inundada.

De las labores pr6ximas al camino de acceso, son desta

cables las dos más cercanas a la casa. La más oriental de -

las dos tiene una direcci6n N 50 E, estando dividida por el'
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camino en dos tramos*de 10 m delongitud, uno a, cada lado.del
mismo. La anchura es de 1 m y la profundidad no superior,a
1,5 m, encontrándose actualmente inundada.

La situada al 0 de aquella lleva una direcci6n N 10* E
consta de una calicata, al sur del camino, de 8 m de longi-
túd, 1 m de anchura y 1,5 a 2 m de profundidad, y un pocillo

situado al N del camino que tiene una seccí6n de 1 x 1 m. Am

bas están inundadas.

LABORES PROXIMAS AL CAMINO DEL COTO

Se trata de una calicata de direcci6n N-S de 10 a 12 m
.de longitud, 2 m de anchura y una profundidad estimada de -
1 a 1,5 m. En la actualidad se-encuentra inundada.

Al SE de aquella existe una pequeña corta inundada, -

de forma circular con 6 m de diámetro y 2 m de profundidad -

estimada.

CALICATAS 0 TRINCHERAS

Estas labores parecen ser las más recientes en el tiem

po y son las de mayor continuidad en el espacio.

Están situadas en dos zonas aisladas. Una es la cóm- -

prendida entre la casa de la Mina y el Pozo 2;. la-otra se lo

caliza al SE del Pozo 2.

En la primera zona, existe una calicata de direcci6n

N 950 E y magnitudes de excavaci6n 120�130 x 1-1,5 x 0,50 m.

Esta Cltima cifra, que.corresponde a la profundidad, no es

la real al estar -la calicata rellena, habiéndose procedido

en dos puntos de ella a una limpieza hasta llegar al muro y

tras 1,5 m no sé ha llegado -a él.

De esta labor,pa�rten dos caliaatas transversales a la,
misma. La más,occ1dental tiene una longitud de unos 30 m di-

rigiéndose al N con orientaci6n aproximada N 60 0. La otra
se dirige al S estando dividida en dos tramos de direcciones

N 1650 E y N 1450 E y longitud aproximada de 50 y 80 m res-

pectivamente. Al igual que en el caso anterior, se encuentran
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en parte, rellenas por lo que'se le supone una profundidad
de 2 a 3 m aunque cabe la posibilidad de que su perfil base
sea irregular y existan por tanto distintos niveles de exca-
vaci6n.

La segunda zona mencionada se encuentra a unos 150 m -

al SE del Pozo 2. En ella existe una calícata de unos 15 m -

formada por dos tramos que llevan direccíones N 1320 E y N -

1520 E, y longitudes respectivas de 50 y 100.m.

ESCOMBRERAS

En el Plano de Labores y desmuestre, se han representa

do también las escombreras existentes en el área. De ellas -

destacan por su volumen, tres zonas principales donde proba-

blemente se 11 evaron a cabo, con más intensidad, las opera—

ciones de lavado y consiguiente concentraci6n.

El volumen real es de dificil cálculo dado lo irregu—

lar de las escombreras, al haber sido removidas en distintas

ocasiones. No obstante estimativamente, y s6lo a tStulo orien

tativo, puede cifrarse su volumen total en unos 70 u 80.000
3m

DEFINICION DEL YACIMIENTO PRIMARIO

Morfol6gicamente se trata de un yacimiento filoniano -

constituIdo por filnnps cuarzo-estannSferos que encajan en -

granito porfídico.

Las direcciones de los distint,os filones Oscilan desde

NNE-SSO a NO-SE, ptesentándose casi verticales con tendencia

al E.

En campo han sido.determinadas las siguiente medidas

de filones:
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Direccí6n Buzamiento Potencia
Magnética media cm

N 50 0 80 85 E 5 6

N S 2 4

N 100 E 80 85 E 15 20

N 150 E 80 85 E. 4 5

Otras direcciones deducidas de las labores existentes

son:

Direcci6n

Magnética Labor minera

N - S Galería 0 del Pozo 1 y calicata
pr6xima al camino del Coto.

N - 50 E Galería E del Pozo 1 y labor peque

fla a1,0 de la casa.

N - 100E 211 Labor 'pequeña al 0 de la casa.

N - 60 0 TransverÉal N de calicata larga N

951 E del SO de la casa.

N 1500 Primer tramo de la transversal de

,la calicata larga.

N 3500 Segundo tramo de la transversal de

la calicata larga; galería del Po-

zo 21 y labor entre balsa y caseta

del transformador.,

-N-' 2VIO Segundo tram9 de la calicata SE

del Pozo-2.

N 4800 Primer tramo de la calicata SE del

Pozo 2.
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Todas estas direcciones concuerdan, con ligeras.varian
tes, con las observadas en la província.metalogenica de Ex-

tremadura que definen filones y metalizaciones interesantes.
Desde el punto de vista.minero, la casiterita es el mi

neral más representado en la mina del Sextil, constatándose

también la presencia de minerales de wolframié.
Esta paragénesis de minerales de Sn y W es de.claro

origen neumatolítico reforzándose aún más su clasificaci6n

con la presencia de fluorita. No obstante la existencia de

arsenopirita puede inducir a considerarse un origen neumato-

lStico en fase a hídrotermal de alta temperatura, pero dada

la alteraci6n de los keldespatos del granito en que encajan

los filones (sin llegar,a constituir greisen) aboga más ha-
cia los procesos neumatol1tico.

Incluso la potencia de los filones del Sextil, no supe

rior a los 30 cm, es otro hecho a favor de este origen, fren

te a una mayor potencia, 40 a 90 cm, de los filones claramen

te ya tendentes al hidrotermalismo, según lo expresado por
E. Ramirez en la publicaci6n antes aludida.

MUESTRAS Y RESULTADOS

Dentro de la primera fase de la investigaci6n con ba-

tea, realizada en el área de Santa Amalia, se han tomado y

estudiado las siguientes muestras, cuya situaci6n se refleja.

en el plano de Labores y Desmuestre. Las muestras.correspon-

dientes a escombreras han sido tomadas s1n ningCn tipo de

selecci6n previa, siendo por tanto consideradas como puntua-
les.
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n* Procedencia Situacion Res9ltados Sch W
9/m. Sn0 2

SM-b- 22 Aluvial AONI.SI.Sopetran 113 1,8
SM-b- 23 Aluvíal A*NI.SI.Sopetran 150 0,7
sM-b- 26 Escombrera Entra balsa y ca 317 1,8

seta transformaJ.
SM-b- 27 Escombrera Charca N. c'asa 869 0,9
SM-b- 28 Escombrera Labor camino Coto 3.862 6,4 -

SM-b- 29 Escombrera S del Pozo 2 1.734 2,0 .123

SM-b- 30 Escombrera E de casa 474 .15,0 -

SM-b-119 Aluvial A* Zorreras 100 0,6

SM-b-120 Aluvíal AO Zorreras 1.736 3,9 -
SM-b-121 Aluvial AO Zorreras 372 7,1 5,5

SM-b-122 Aluvial A* Zorreras 140 1,1 -

SM-b-218 Tierra de E de la mina 460 6,4
labor

SM-b-138 Escombrera Entre balsa y ca 783 3,9
seta transformaJ.

La SM-b-138 está tomada en la misma escombrera que la

SM-b-26, dando, sin embargo, resultados diferentes que pudie
ran obedecer a variabilidad puntual de leyes en las escombre

ras.

Para el estudio geol6gico-minero"se tomaron un total

de 13 muestras de las que se seleccionaron j como más repre-

sentativas, siendo enviadas al laboratorio de 1.a Universidad

de Salamanca para los estudios pertinentes.'

Sus resultados son los siguiente,s:

..nO Estudio Resultado*resumido

SM-1 Petrográfi.co Cuarz.o con casiterita. La compo-

sici6n mineral6gica dá 75% cuar-

zo, 15% casiterita y 10% arseno-

pirita.

SM-1 Cuantitativo Sn 15.500 ppm
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nO Estudio Resultado resumido

SM-1 Metalogénico

SM-2 Petrográfico Brecha de granito adamellítico
albitizado. Como mineral acceso-
rio aparece fluorita.

SM-3 Cuantitativo Sn 11.500 ppM

En el anexo a este informe se incluyen las fichas có--

rrqspondientes a todas las muestras citadas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A la vista de todo lo expuesto se puede afirmar, como
conclusi6n del presente estudio, que:

10,) Las escombreras existentes, beneficiadas o n6 con
anterioridad, muestran en la actualidad leyes puntuales inte

que permiten presumir un rendimiento global renta-
ble.

20) Existen dudas razonables de que lo extraido duran-
te la época de trabajos constituya la totalidad de los recur
sos minerales del yacimien.to, tanto primario, como secunda—
rio, por lo que hay un porcentaje alto de probabilidades de
descubrir, mediante una investigaci6n racional,'nuevas concen
traciones susceptibles de explotaci6n.

Consecuentemente-se recomienda:

10).Efectuar un desmuestre sistemático y cubicaci6n de
las esc.ombreras en base a determinar su potencialminero.

20) Limpiar y poste,riormente estudiar en detalle las-
labores a fin, de-determínar-apoyados eín estudios demuestras
claves, los controles tanto geol6gicos como metalogénicos,
de la minéralizaci6n primaria.
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30), Estudiar en profundidad las depresiones localiza—
das al Este y Oeste del Cerro El Sextíl, con objeto de deter
minar espesores y posibles niveles deposícionales con enriqj1e
cimiento en casiterita.



67

PROYECTO CAÑAVERAL-SANTA AMALIA ZONA SANTA AM.ALIA

INDICIO N 0

NOMBRE GRUPO MINERO "EL SEXTIL10 N` 7751 SUSTANCIA Estaño

LOCALIZACION

Hoja: M.T.N..1/50.000,n0 753 Miajadas Año 1939

Término municipal ALMORARIN (CACERES)

Paraje SE de Torrecilla

Coordenadas Lambert:
x 396 "4
y 508,8

Coordenadas geográficas:
longitud 2"211321'0

meridiano Madrid
latitud 39*09'12-'N

Cota 300 m

Accesos Buenos. Camino del Coto (3 km)

DESCRIPCION

Formación geol6gica Granito

Tipo de yacimiento Filoniano y aluvionar

Roca hastiales Granito porfIdico

otros minerales Misp1quel

Gangas Cuarzo

.CARACTERISTICAS Filones

Dirección Variable de NNO a NNE

Buzamiento Subvertical

Potencia Entre 0 y.20 cm

Profundidad

Longitud

LABORES EX ISTENTES Las descritas en el estudio.
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GRUPO MINERO EL SEXTIL'

Plano geol¿gico
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4. PROSPECCION CON LAMPARA ULTRAVIOLETA.
CAMPAÑA EXPERIMENTAL
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4.1. INTRODUCCION

,-,Numerosos minerales son luminiscentes emiten una luz

visible en la oscuridad cuando son expuestos a las radiacio-

nes ultravioletas. La luminiscencia comprende a la vez la

fluorescencia que aparece solamente durante la excitaci6n y

la fosforescencia que se prolonga algdn tiempo después. Las

propiedades de un mineral luminiscente dependen esencialmen-

te de su naturaleza y del tipo de Impureza o del defecto que

presente su estructura. La scheelita es cl9sicámente luminis

cente en tonos azul claro para longitudes de ondas cortas.
-2Se supone que son los lones WO los responsables de la emi-4

si6n de luz puesp si los iones molibdenatos reemplazan-algu-

nos iones volframatos, la fluorescencia es amarilla muy cla-

ra.

La lampara ultravioleta es un e.scelente auxiliar en la

bdsqueda de dep6sitos de scheelita. La prospecci6n puede In-

cluso efectuarse a la luz solar, siempre que la IL-rara vaya

protegida por una cámara,oscura.
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4.2. OBJETIVOS

Dado que el objet"o primario del proyecto era la bus-

queda de zonas con posibilidades para contener mineralizacio-

nes tipo "La Parrilla" y que la metalizací6n más Importante,

econ6micamente, en esa mina es la scheelita, se program6, en

primer lugar, una campaña experimental de investigaci6n con -

lampara ultravioleta en las Inmediaciones de la mina "La Pa-
rrilla" con los siguientes objetivos:

Estudiar la disperái6n de la scheelita.

Identificar la fraccí6n Id6neapdentro de las analiza

das, para la.busqueda de este mineral.
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4.3. METODOLOGIA

Obtenida la representaci6n de la red h;tdrogr¿íftca par-,

tiendo de la fotografla aérea escala 1:10.000 y considerando

como pauta una red lineal de'100 m, siguiendo el cauce de los

arroyos, se tomar8n 28muestras.

En cada uno de lo.s puntos de desmuestre, siempre en le"

cho vivo, se tom6 a una profundidad media de 0,45 m, una inues
tra de la cual se sacaron las siguientes fracciones: mayor de
5 nm; entre 5 y 2 mm; menor de 2 mm y una.11ti-ma formada por
el preconcentrado de batea. En todas las tomas mr5ltiplo de
cuatro se cogi6 otra fracci6n más constituida por el todouno.

Todas las fracciones de cada muestra fueron observadas
por lampara ultravíoleta figurando en las fichas de contenido,
del anexo, los resultados obtenidos.

En las fichas de campo, que están en el anexof vienen
reflejadas la profundidad alcanzada, as£ como las caracter1s
ticas de cada toma.

La situaci6n de las muestras figura en el croquis no 1
que esta sacado dé las-'fotograflas aéreas escala 1:10.000.
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4.4. ANALISIS.DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Del estudio del croquis n* 1 se deduce que la disper-

si6n de la scheelita puede fácilmente alcanzar los 400 6 500

M.

Analizando los resultados obtenidos por las fichas de

contenido se deduce que la scheelita se observ6 bien en un

82%'de los preconcentrados, en el 21% de las-fracciones meno-

res de 2 mm, en un 7% de las mayores de 5 mm y entre 5 y 2 mm

y que no se.observ6 en ninguna de las tomas del todouno.

De todo lo anteriormente descrito, se deduce, que para

una prospecci6n de scheelita se debe utilizar una malla li- -

neal de 400 m, siguiendo los cauces de' los arroyos y que la -
fracci6n id6nea para ser observados por. lampara ultravioleta,
es el preconcentrado procedente del bateado.



5. PROSPECCION MINERALOMETRICA
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5.1. INTRODUCCION

Una campaña de inveitIgaci6n-mtneralamétrtca en los se-

dímentos de la red de drenaje, Informa sobre los caracteres

de toda. el área de su.cuenca de recepci6n. esta Informaci6n

se extiende al quimismo-y-m±neralogla de las rocas frescas,

alteradas y suelos de sus vertientes tributarias.

Este método de Investigaci6n es eficaz pai�a la localiza

ci6n de dep6sitos primarios o secundarios derivados de los -

primeros,incluso cuandn se, hallan ocultos por la'existencia -
de suelos potentes,,,gran vegetari6n y para definir.la Caracte

r1stica geol6gica,y metalogénida..,.de la zona estudiada.

Los minerales circulwY,,áon -el torrente fluvíal en fun-
ci6n del tamaño y forma dej-,,los grupos-.,

en suspensi6n,
por arrastre y rodadura de los granos en los dep6si-

tos aluviales del fondo.
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A pesar de las importantes distancias que tlenen que re

correr, los granosmuy finos guardan bastante "firmemente' su

forma,inicial y no se redondean, mientras que los granos grue

..,sos, transportados a upadistancia, incluso insignificante, se

La,casíterita -se rc>lupe--pLerdic--,-,siis contornos cristal¡-

nos y adquiere una forma muy-,redondeada.. Los placeres de casi

terita dé interés,industrial se encuentran generalmente a dis

tancia Inferior a'5-6 km del dep6sito primario siendo lo más

frecuente de 2 a 3 km.

La volframita, con su perfecto estriado, se desmorona y

se rompe fácilmente, pero se redondea pon dificultad. A una

distancia de unos 6 km del dep6sito primario desaparecen los

indicios de volframita en el aluvi¿Sn.

El comportamiento della scheelita es sensiblemente aná-

logo al de la casiterita pero su redondeo se hace más rápida-
mente y su capacidad de migraci6n es pequefia.

En el proceso de sedimentaci6n, estos minerales pesa
dos e.inatacables, caen al fondo, en primer lugar los más pe-
sados quedando despues de su deposici6n distribuidos según el
orden de diametros decrecientes.

El motivo principal, de la sedimentaci6n de los minera
les es la pérdida de velocidad de las aguas fluviales, es—
tos frenazos de las aguas estan ocasionados por:

- Cambios de direcci6n del curso aculfero.
- Variaciones de velocidad por choque contra obstaculos

existente en el cauce del río.
- Ensanchamiento del lecho fluvial.

Confluencia con el curso de otro río.

Las formaciones aluvionales con mayor capacidad poten—
cial para albergar minerales pesados en cantidades detectables
han de ser, en principmLo, las gravas, cascajos y arenas-grue-

.,sas. Los granos de -minerales pesados tienden a.descender a
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traves de los huecos inteF<jranulAres de estgw hastaj Alcanzair
las rocas de base o muro.
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5.2. METODOLOGIA

Antes de comenzar la campafla de toma de-muestras han si
do estudiados y determinados los paírametros econ6mícos que de

finen la sistemática de aplicaci6n: malla 6pt±ma, profundidad

de muestra, puntos de desmuestre más Id6neos, forma de batea-
do, volumen de arenas a lavar y puesta a punto de los métodos
de separaci6n e Identificaci6n mineral6g£ca,,etc.

Con una red. hidrográfica de 710 km lineales repartidos
entre las Hojas de Alcuéscar (335 km), Mirandilla (200 km) y
Míajadas (175 km) se opto por una malla aproximada de 400 m,
medidos a lo largo del cauce.

Para la profundidad de la toma se tuvo en cuenta que. -
las mayores concentraciones de minerales pesados e- inaltera-
bles se encuentran"en las arenas gruesas en contacto con las
rocas de base, por lo cual se procur6 en todo momento que los

pocillos alcanzaran. la roca firme realizándose la toma inme-

diatamente encima de ellas.

Por ser una investigací6n sistemática se ejecut6 el des

muestre.cada 400 m aproximadamente, aprovechando para la ob-.
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tenci6n de la muestra los puntos demenor velocidad del agua

fluvía1,o sea,las zonas de sedimentaci6n de las arenas.

Desde la muestra,n9 139, primera dé esta prospecci6n mi

neralamétrica, a la n* 730 lncluida--.,--;,--¿i�lo se bateaba unade

cada-tres.. realizándose cribados á 5 ii-ati, 2 mm y 80 mallas, es

tas,fraccionés, una vez.,desenlodadas,.eran observadas por lam

Para ultravíoleta. Desde la nO 730 hasta la Cltíma la 1.470

ya fueron todas,,además de cribadas, bateadas y observadas to

das y cada una de las fraccIones,por lamparaultravioleta.

El volumen de arena lavada con batea, ha sido de 10 lí-

tros, una vez tamizado en agua a 5 mm.

La muestra, una vez seca, ha sido tratada por llquidos

densos y sometida a separaci6n magnética . Las diversas frac-

-ciones as1 obtenidasí, han sido identificadas con lupa binocu-

lar y lampara ultravioleta.

Las especies minerales estudiadas han sido las siguien-
tes:

Casiterita, scheelita, volframita, míspiquel, oro y en-

tre los minerales no econ6micos figuran: magnetita, ilmenita,
granate, anatasa, circ6n, turmalina, anfíboles, piroxenos,
moscovíta, estaurolita, clorita, berilo, andalucita, monacita
y 6xidos de hierro.

Teniendo en cuenta que en la zona que abarca el proyec-
to existe una reserva del'Estado solicitada por el 1.G.M.E.,
llamada "Subsector XIII. Area V'; una íncripcí6n para reser-
va provisional con el nombre de "Obando" y el n* 85, y la re-
serva provisional "Subsector XII. Area V', se da a continua—
cl6n el nfimero de muestras tomadas en cada una y el nomobre
de la Hoja Topográfida correspondiente:
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PERMISO "OBANDC>"'

765 muestrasEn la Hoja de Alcuésca,r

En la Hoja de VIllar del.ikey 3 inuestras

la Hoja de MIrandilla .410 muestras

TOTAL OBANDO -1..178 muestras

SUBSECTOR XIII. AREA 1-

En la Hoja de Mírandilla 55-muestras

En la Hoja de Miaja<fáÉ 370-muestras

TOTAL SUBSECTOR XIII 425 muestras
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5.3. RESULTADOS

Los resultados obtenidos del análisis de las muestras,

bien de "visu" o por lampara ultravioleta o lupa bínocular o

análisis químico, figüran en las fichas de contenidos que

van incluidas en el anexo.
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5.4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS

5.4.1. CASITERITÁ

Una vez confeccionados los mapas de situací6n de mues-

tras, se resalt6 por medio de una escala colorimétrica los -

contenidos en casiterita deducidos del estudio mineralométrí-

co.

La observací6n detallada de-estos mapas ha llevado a -

las conclusiones que a continuici6n se expresan, utilizando -

como unidad de superficie las Hojas del Mapa Topogr9fico Na-
cional.

Teniendo en cuenta que en la fase Inicial del proyecto,
el tratamiento que se daba a las muestras consistia en un cri
bado y observaci6n por lampara ultravioleta y que solamente
una de cada tres tomas se bateaba para su estudio por lupa bi
nocular, resulta una malla mucho más abierta, sobre todo en -
la Hoja de Alcuescar (pues fué la inicial en el proyecto), -
que la realizada,por la scheelita.
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5.4.1.1. HOJA Nº 752 MIRANDILLA

Existe una pequena zona, al S de Carmonita, cuya minera

lizaci6n.proviene del.granito aflorante.que genéralmente'se

encuentra oculto,por un conglomerado con matriz márgo-arenQsa..

Esta mí,neraliza,ci6n en casiterita no fué bien apreciada con

la batea por lo que se cree que el tamaño del grano debe de

ser muy.f1no..*Se realizaron análisis químicos de las muestras

MC-2 y MC-3 en los laboratorios centrales de ENADIMSA y EXMI.-

NESA, obteniéndose resultados no coincidentes.

Otra zona enriquecida es la fomrada por las muestras

844, 845, 846 y 847, quizá producida por el mayor fondo en ca

siteríta de los coluviones que alimentan este cauce.

Por dltimo-, en el ángulo SE de la zona estudiada en es-
ta Hoja,.se observa un enriquecimiento muy uniforme,fácilmen-

te debido a un alto valor del fondo local.

5.4.1.2. HOJA Nº 729 ALCUESCAR

Existen cuatro zonas claramente.diferenciadas: Una, en
la parte E y NE de la Hoja, cerca del contacto con el granito
del macizo de Albalá, en la cual se observa la existencia de
una mineralizaci6n claramente asociada con el granito y, den-
tro de él, con las zonas de.fracturas. otras dos, en el ángu-
lo NO y SO que reflejan dos áreas sin concentraci6n alta pero
si.con valor elevado del fondo y una tercera zona formada por
el resto de la Hoja, con una densidad menor de puntos de toma
carente de interés.

5.4'.1.3. HOJA Nº 753 MIAJADAS

La prospecci6n con batea da como interesantes las zonas
ya conocidas del Sextil y la Cruz de Casto, antiquamente explo
tadas en parte, otra zona, nueva, muy interesante es el ángu-
lo NO, y también una pequeña área al S de la Hoja.
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5.4.2. SCHEELITA Y VOLFRAMITA

Igual que para la casiterita, se Ificíeron u�ií�s mapas en

donde se, reflejan mediante una escala de.colores los con�-enl,,-

dos en WG 3*

5.4.2.1. HOJA Nº 752 MI.RANDILLA-

Se han obtenido resultados muy bajos en la prospecci6n

mineralométrica pero existe la-probabilidad de que la volfra-

mita se presente en forma tal que se vaya en el rechazo de la

batea.

5.4.2.2. HOJA Nº 729 ALCUESCAR

La zona interesante coincide con la anteriormente seña-

lada para'la casiterita en esta misma Hoja y se encuentra en

-la�zona de contacto-con:el-,granito del macizo de Albalá, par-

te E del área estudiada.

5.4.2.3. HOJA Nº 753 - MIAJADAS

Las muestras tomadas en el área de la mina "La Parrilla,'

no estan reflejadas en este mapa por estar incluidas en el

apartado 4', Croquis n' 1.

No se han realizado tomas-en las zonas de los indicios

del Sextil y de la Cruz de Casto por haber ya sido muestrea-

das en-proyectos anteriores,'también del I.G.M.E.

El resto del área, totalmente muestreada, carece de in

terés minero-en cuanto a scheelita y volframita se ref'--!-re.
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5.4.3. ARSENICO

El mispiquel se puede considerar como ausente en las zo

nas estudiadas pues de las 1.603 muestras tomadas solamente 9

han dado trazas o bajos contenidos y una, aislada, ha dado -

250 g/M3.

5.4.4. ORO

Los contenidos en oro de las muestras analizadas no han
sobrepasado lo estipulado como trazas.

La extensi6n de las anomalias alcanzán su mayor impor-
tancia en la Hoja de Alcuescar en la que se encuentra, una,
ocupando el ángulo SO en'pizarras y grauvacas del Carbonífero
en cónglomerados y coluvíonesk otras,'a'l E, en el contacto con
el granito del macizo de Albala, su aureola de metamorfismo y
las grauvacas y pizarras del Precámbrico.

En la Hoja de Mirandílla solo existe una pequena zona
de anomalia al NNO en terrenos del.Paleozoico.

En la Hoja de Miajadas, hay unas pequeñas areas en su
tercio N, todas en Precámbrico.

5.4.5. PIRITA

La.pirita se-puede encontrar.eh cualquier tipo de medio
geo!6gico como mineral accesorio, es con mucho el sulfuro más
extendido,-a,lcanzando raras.Veces.importancía econ6mica.

En el área en estudio los con-tenidos en..azufre són.in--
significantes teniendo en cuenta el,cla*rke mundíal.*

En la Hoja de Alcuescar existen cuatro areas con conte-
nidos bajos superiores al resto, estas zonas se encuentran al
0, SO,N y Centro de la Hoja con litologlas de cuarcitas y c

.
o-
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luviones, pizarras,'.grauvacas y conglomerados, granito y piza

rra grauvacas respectivamente. En la Hoja de-MIrandilla sola

mente existen pequeñas zonas al NO y en la de Mi.ajadas una,

de poca extensi6n, al 8 de la Mína-la Parril-1-7,.



6, MMUESTRF SUPERFICIAL
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6.1. INTRODUCCION

El descubrimiento del afloramiento granItico al S de

Carmonita, creo la necesidad de realizar un desmuestre con to

mas de 60 kg con objeto de conocer si el granito estaba o no

mineralizado en estaflo y volframio.

Por analogla con-este,--se`tomaron muestras en un gran¡-

to, inédito hastá,la confecci6n de la Hoja n' 751 para el MAG

NA, situado entre el de La Roca de la Sierra y el de Villar
del Rey.
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6.2. GRANITO DE CARMONITA

Al cartografiar la "rafia" existente en la Hoja de Miran

dilla'se descubri6 un afloramiento granítico al Sur de Carmo

níta, al parecer relacionado con el macizo de Cabeza Araya,

en el-que existía una pequeña excavací6n realAzada para la ob

tenci6n de arenas de construcci6n.

En esta excavaci6n se tomaron dos muesttras de unos 60 -

kg denominadas CP y CM, de la cual, la CP estta tomada en las

zonas con filonetas de cuarzo y la CM en la miasa gran1tica. -
Estas muestras fueron analizadas por ADARO, figurando los re-
sultados a continuaci6n.

Ante los ele�rados contenidos, de esta mmestra en WOV-
se tomaron, p?Lra su análisis por lupa binocu"r y lampara ul-
travioleta, las muestras 990, 991 y 992-D de ILas cuales la
991 esta tomada preferentemente en las zonas ffle la excavaci6n

con f ilonetas o sea se correspondería con la M y las 990 y

992 en la masa igual que la CM.

Cribadas, bateadas, secadas y observadass estas m.uesíras
como anteriormente se indico, se lleg6 a la cwnclusi6n de que,
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su contenido tanto en casiterita como.en volframita o scheeli

ta eran no detectables con los medios empleados, bien por te-

ner contenidos muy bajoá-o porque estos minerales se encontra

rán bajo -forma tal que sobrenaden en la batea v se escapen en

el rechazo.

Para confirmaci6n.,de los resu2Lt�ados dados pok ADARO, se

repitieron las tomas, realizándose una roza en toda la pared

de la excavaci6n con un peso aproximado de 60 kg, denominada

MC-2 y se.analiza en los laboratorios de EÑMINESA, realizán-,

dose su concentraci6n bien por mesa de sacudidas. (MC-4) o por
líquidos densos (MC-2). Los resultados obtenidos difieren de
los anteriores ya que ahora los'contenidos altos son de Sn y
no de Wo , quedando pues pendiente la confirmaci6n o no de es3
ta ánomalia.

También se tomaron otras muestras en la pared de una
charca a unos 400 m al 0 de la excavaci6n,con resultados nu—
los para el concentrado con batea (MC-3-D) y' anomalos para el
análisis químico tanto del concentrado por líquidos densos -
(MC-3), como del de mesa (MC-5).

En los arroyos que.drenan la zona se ejecutaron las to-
mas con una pauta de 100 m lineales segdn los cauces, obte- -
niéndose resultados nulos.

A continuací6n figuran los resultados de los análisis -
químicos y los-de lupa binocular más lampara uÍtravioleta.
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6.3. GRANITO DE PALANCAR (VILLAR DEL REY)

Este granito, esta situado al 0 del pueblo de La Roca

de la Sierra, y fue cartografiado por primera vez en la real¡
zací6n de esta Hoja para el MAGNA.

Con objeto de tener algún conocimiento sobre la fertili

dad o no de este granito se hizo un desmuestre consistente en

tresmuestras para su concentraci6n con batea y posterior aná

lisis por lupa binocular y lampara ultravioleta (n- 1027, 1028,

y 1029-D) y dos tomas de unos 3 kg en granito alterado (GM-4

y GM-5) que fueron analizadas por ADARO.

A continuaci6n se adjuntan las fichas mineralométrícas
de las muestras n' 1027, 1028 y 1029-D y los resultados de
los análisis de la GM-4 y GM-5.

En el Mapa n' 4 viene reflejada la situaci6n de estas
muestras.



105

NADIMSA

División de Inyestipción de Recwmos

Servicio de Laboratorios Químicos

0.T. no: 32..432 Cliente: ............. Código: . ZQ717-M

Procedencia: ....... IABORATOPMOS. 01LT-MICOZ ...................

Tipo de muestra: ....* ................ ................ ......................

19-4 '79Fecha de recepción én Laboratorio: ...... ................ ..........

DETERMUMACIONES
IDENTIFICACION Sn w03,

ppM ppM

GM - 4 115 <15 <30

GM - 5 116 <15 <30

L

OBSERVACIONES:





7, PREPARACIOM DF PATRONES PARA
AMALISIS PUIMICOS



108

7.l.,INTRODUCCION

Con objeto de establecer unos parámetros para lQo angli

sis de estaño y volframio, se enviaron 91 muestras a laborato

rios de reconocida solvencia (do*s Ingleses: HUNTING y ROBERT-

SON y el del Instituto Geol6gico y Minero de España) y se rea

lizo con los resultados un estudio dé las dispersiones.

A continuaci6n se da la*,referencia de las muestras en-

viadas as£ como el laboratorio utilizado, los métodos y los

resultados de los-análisis.
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MUESTRAS ENVIADAS POR EL 1.G.M.E. PARA OBTENER

PATRONES QUIMICOS

Referencia W Resultados p,,� p. m.

1.G.M.E. HUNTING ROBERTSON

Espectro- Colorí- Fluor.RX Fluor.RX
metría. metría precisi<ln. -Geoqu£m¡¿:a

Galicia 1 11.650 1.4.000 14.700 En gravime4,
trIa 1,17%�l

Galicia 2 2.600 3.000 3.800

Galicia 3 .55 120 180

Galicia 4 <16 10 -1,50

Galicia 5 32 30 50

Galicía 6 24 20 60

Galicia 7 135 180 250

Galicia 8 <16 13 ---'50

Galicía 9 ,:�16 8 50

Galicia 10 1.507 3.500 4.000

Galicia 11 87 70 130

Galícia 12 <16 10 <50

Galicia 13 40 45 70

Galícia 14 <16 10 -'50

Galicia 15 .1,16 5 <50

P-3.'019 40 30 50

P-3.022 56 15 70 Fuerte inte
ferencia

P-3.023 24 8 -,-'50

P-3.024 ---'16 10 Z50

B 0 135 70 1901
B1 1 24 25 <50

B1 2 24 20 50

B1 3 32 18 50

B1- 4- 1.100 2.300

B 5 24 20 501
B1

6 04 70 60

B 7 32 25. 50
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Referencia Eápectro- Color¡- Fluor.RX Fluor.~RX
metría metrla precisi6n GeoquImica

B a 1.507 1.100 2.400

B 9 32 .30 90

B 10 1.110 1.350 3.300

B 11 1<� 5 0

B 1 300 310 700'
2

B2 2 32 30 <SO

B 3 32 20 502
B 4 48 30 so2.

"50B2 5 16 8

B 6 i.030 :980 1.3002
B 7 160 165 9002

'B 8 32 25 602
B 9 340 225 2.400' Fuerte inter-';2

ferencia

B 10 ---16 13 5 02
B 11 32 25 502
B2 12 16 10 <50

B 1 64 90 100
3

B 2 154 195 1.2003
B 3 7.060 4.900 10.000 EngravimetrSa-I,
3 0,71

B3 4 48 65 60

B3 5 135 150 200

B3
6 160 200 800

B 3 7 32 30 50

B 8 32 30 903
B 1 70 90 1004
B 2 238 225 7004
B4 3 150 120 500

B 4 436 420 7004
B4 5 1.030 600 1.800

B4 6 24 25 Z50 <-

B 7 70 90 1004
B4 8 24 2.5 Z50



Referencia EspIctrome- Color¡- Fluor RX Fluor RX
tría metría preciÉi6n Geoquímíca

C.NLL 1 262 325, 1.900-

CNLL 3 32 35 -1150

CNLL 5 16 25 -50

CNLL.- 7 56 70 100

CNLL 9 63 65 90

CNLL -11 <16 5 z5o

CNLL -13 63 55 80

CNLL -15 32 25 -1-150

CNLL -17 103 130 140

CNLL -19 492 525 9,00

CNLL -21 2.460 2.600 3.800

CNLL -23 32 25 so

CNLL -25 ,'16 15 -50

CNLÉ -27 48 55 70

CNLL -29 40 so 60

CNLL -31 240 280 1.000

CNLL -33 16 25 <SO

184
w= 79% 100 79

T3-2 W03.79w0 X
3 3.16 wo x w 100o=, 21% 3

232
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MUESTRAS ENVIADAS POR EL 1.G.M.E. PARA OBTENER

PATRONES QUIMICOS

Referencia Sn Resultados.-.V.,p m.

I.G.M.E. HUNTING, ROBERTSON

Color¡- Fluor.RX Fluor.RX
metrIá, Geoquímica

Galicia '1 31

Galicia 3 28

Galicia 4 38

Galicia 10 15

B- 9 42

B 10 76

B 11 27

B 1 942
B 3 303
CNLL-17 34

CNLL-19 33

CNLL-21 30

CNLL-23 25

CNLL-25 29

Trasqui-M-21

S-1 33 290
S-2 724 1.300
S-3 128 570

s-4 728 1.400

S-5 76 210

S-6 22 110

s-7 392 1.100

S-8 15 90

S-9 25 120

S-10 22 110

S-11 14 110

S-12 92 190

S-13 172 300

S-14 85 80

S-15 173 500
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7.2. VALORACION DE LOS DIVERSOS LABORATORIOS,(W)

Entorno de los límites de detecci6n:

I.G.M.E. Se sitúa-en 16 p.p.m. y puede considerarse

que falta precisí6n en el intervalo 16 p.p.m.

28 p.p.m.

HUNTING No precisa el límite de detecci6n «S p.p.m.)

y puede considerarse que falta precisi6n en

el intervalo ( 5 p.p.m.- 30 p.p.m.), pero se

arriesgan en resultados concretos y no se pue

de deducir la intensidad.en la falta de preci

si6n.

ROBERTSON Se sitúa en <SO p.p.m. incluyendo casi total-

mente el intervalo de falta de precisi6n que
la sucederla.

Intervalos de resultados aceptables:

I.G.M.E. y HUNTING: Se corresponden bastante-bien-los
resultados de ambos laboratorios, deduciéndo-
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se entre-ellos una media del error relativo,

con respecto al error—medio, que es perfecta-

mente tolerable (2%,).,�4�'.-",'i'linque la dispersi6n

del error es grande. (coeficiente de variaci6n

-13).

Sé obtiene.un coeficiente de'deteúminacíón al

to (0,98-1) en un ajuste lineal, teniéndose.-

que en los grupos de muestras denominados Ga-
i Ícia y CNLL los resultados obtenidos por- el

¡.G.M.E. son ligeramente inferiores a los de

Hunting, mientras que en el grupo B sucede a

la inversa. Son discutibles las conclusiones

-ener en la.comparaci6n deque se pudieran o]St

resultados obtenidos en el grupo P.
Las características anteriores no son válidas

en las muestras Galicia 10 (IGME 1507 ppmÍ,
Hunting = 3.500 ppm), B 3 (IGME 7060 ppm, -3
Hunting = 4.900 ppm), B 5 (IGME 1030 ppm, -4
Hunting = 600 ppm).

ROBERTSON En sus resultados se observa claramente la

falta de continuidad existente entre los dos

sistemas analíticos (geoquImica con fluores—

cencia de rayos X, con resultados te6ricamen-

te correctos hasta 200 p.p.m. y fluorescencia

de rayos X precisa, con resultados te6ricamen

te correctos desde 100 p.p.m. hasta 1Q.O00 p.

p.m.), aunque en cualquiera de los dos siste-

mas analíticos se obtienen valores claramente

superiores a los del IGME y Hunting.
Así los resultados obtenidos con determinaci6n

geoquImica alcanzan un coeficiente de determi
naci6n de 0,7 en el ajuste lineal con los de-
ducid¿s en 1.G.M.E,. y Hunting, con una propor

ci'-6n I.G.*M.E. o Hunting/Robertson de 0,6. En
la determinaci¿Sn"con.pkecisi6n, también con

fluorescencia d'e rayos X, se obtiene un pri—
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mer intervalo (500-1.000 p.p.m.) que triplica

los resultados obtenidos en I.G.M.E.-Hunting,

un segundo intervalojIfif-LO-3.500 p.p.m.) que

duplica y finalmeiite a partir-de 4.000 p.
p.m. se obtienen resultados similares en. los

tres laboratorios.
Las tres excepciones citadas anteriormente al

compararse con los resultados de Robertson pl

lece presentar como resultados válidos los
del I.G.M.E. en Galicía 10 (1.507 p.p.m.) y

B 5 (1.030 p.p.m.) y el de Huntíng en B 34 3
(4.900 p.p.m.).
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7.3. CONCLUSIONES

¡entos,estadlsticos complejos en losSin,elaborar tratam

que podúla obtenerse el resultado más probable se puede afir-

mar que:

10) Los resultados obtenidos en el I.G.M.E. y Hunting

(Colorimetr.ta') son comparables, con un error medio

relativo que es bajo, aunque la dispersi6n de este

error es alta.

2') Los-resultados obtenidos por Robertson (fluorescen

cia) presentan una clara discontinuidad al.pasar

de las determinaciones geoquímicas a las de preci-

si6n. En las determinaciones geoquímicas se obtie-
ne una proporci6n, en resultados, de 1.G.M.E. o -

Hunting/Robertson de 0,6. En lasí determinaciones -
.precisas se deduce un desajuste progresivamente me
nor desde 500 a 3.500 p.p.m., siendo a partir de
este valor equiparables los resultados de los tres
laboratorios.
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3*) Los resultados obtenidos en Hunting fueron err6neos

en un�primer�envio al�tener un error sistemático de
X2, el cual fue observado '-,V-.,,.L;orreg Ido por el propio
laboratorio en un segundo y definitivo envio. Los
resultados de Robertson son válidos*,-según, ha con—,
firmado el propio laboratorio.





8, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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8. 1. HOJA N°' 752 - MIRANDILLA

8.1.1. CASITERITA

En el Mapa de situación de muestras se observó en una -

pequeña zona , al S de Carmonita, un enriquecimiento en.casite

rita.

Esta zona , de granito aflorante, es donde se realizáron

los análisis químicos de las muestras CF, CM,MC-2 y MC-3 por'

ADARO y EXMINESA , cuyos contenidos en estaño metal estaban -

comprendidos entre:

ADARO 34 a 43 ppm

EXMINESA 40 a 500 ppm

Se trata de una pequeña apófisis granítica, visible en
una excavación de unos 30 x 10 m , en parte caolinizada, con -
:biotitas en proceso de moscovitización y con cierta-alteración
de los feldespatos. Hacia el S la apófisis se oculta bajo la
taña. La traza del granito puede seguirse hacia el O presentan
do análogas características.
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Los valores obtenidos en. los análisis no pueden consi-

derarse como extrapo labl es,-al, - con junto.-,de - ..-,la ap6fisis.

Las recomendacíone-s?�.-que-,se -deducen son:

Existencia de indicios favorables.que»responden a las

anomaliaÉ obtenidas en el proyecto.

Insuficiencia de datos-para una toma de decisi6n- so-

bre la conveniencia de-abandonar o no la investiga-

ci6n.

Como resultado de lo anteriormente expuesto se consi-

dera aconsejable insistir en la investigaci6n de' es-

tas anomalias con la siguiente propuesta de labores:

1.- Desmuestre para análisis del frente de la corta y
si el resultado fuese positivo, estudio minera1rir
gico de muestras representativas.

2.- Pocillos de 2 a 3 m en el contacto, así como un
desmuestre por rozas de los mismos.

3.- Prueba de método geofísico para delimitar el con-
tacto, morfología y profundidad del granito.

8.1.2. SCHEELITA Y VOLFRAMITA

En la prospecci6n con batea se obtuvieron resultados
muy.bajos, mientras--que en-los-análisis químicos de las mues-
tras anteriormente citadas los contenidos, según laboratorio,
estaban comprendidos entre:

ADARO 853 y 898 p.p.m. de WO 3
EXMINESA 2 y 76 p.p.m. de WO 3

Dado que estas muestras no son extrapolables y que la -
volframita puede presentarse en forma tal que se vaya en el -
rechazo, se recomienda la misma propuesta de labores que para
la casiterita.
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8.2. HOJA No 729 ALCUESCAR

8.2.1. CASITERITA

Existen tres zonas claramente diferenciadas. Una, en la

parte E y NE de la Hoja, cerca del contacto con el granito

del*macizo de Albalá, en el cual se observa la existencia de
unamineralizaci6n claramente asociada con el granito y, den-
tro de él, con las zonas de fracturas.

En-esta zona-existen unas labores consistentes en:
Una zanja discontinua subparalela al contacto del grani

to de aproximadamente, 300 m de longitud por 2 m de anchura y
3 m de profundidad media con algunos pocillos de unos 8 m.

Esta zanja esta cegada en su mayor parte, pero parece -
que es transversal a un conjunto-de diques pegmoaplIticos y -
filones de cuarzo de direcci6n aproximada entre N-S y N 100 E.

En las escombreras se ha encontrado: scheelita, mispi-
quel, pirita, volframital turmalina y cuarzo. Estos filones -
encajan en la aureola de metamorfismo de contacto que rodea -
al granito de-Albalá.
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Otra labor, se.encuentra en el paraje denominado "Finca

de la Mina" en donde existe, un hundimiento de terreno que pl
rece perteneci¿ a una antigua labor de direcci6n aproximada
N-S.Vo se vé el fil6n pero en una pequena escombrera se ha
encontrado cuarzo con mineralizaci6n.de casiterita, mispiquel
y turmalina. La roca encajante es el granito adamellItico por
fSdico y bíotítico del borde occidental del batol-ito zonado
de Albalá.

En estas zonas, se recomienda:

1.- Recuperaci6n de labores en el área de Casa de Don
Antonio con limpiezas puntuales de las mismas y cor
tes con desmuestre p1ra análisis.

2.- En la zona de "La Finca de la Mina" realizaci6n de
calicatas con muestreo para análisis

Otra zona, que se observa en el mapa de muestras, esta
en el ángulo NO y refleja un área sin concentraci6n alta pero
si con valor elevado del fondo y una tercera,la formada por
el resto de la Hoja, carente de interés.

8.2.2. SCHEELITA Y VOLFRAMITA

La zona interesante coincide con la anteriormente seña-
lada y se encuentra en el.área del contacto con el-granito -
del macizo de Albalá# parte E de la zona estudiada*, en la -
cual se recomiendan las mismas labores que para el apartado -
8.2.1.
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8.3. HOJA No 753 MIAJADAS

8.3.1. CASITERITA

La prospecci6n mineralométrica da como interesantes las
zonas ya conocidas del Sextil en el que se recomienda una
limpieza de las labores con toma de muestra y una investiga-
ci6n en los filones con áesmuestre en cabeza y estudio geofl

sico para comprobar su prolongaci6n en profundidad. En la
Cruz de Casto sería interesante realizar un desmuéstre super
ficial con pala retroexcavadora y una geofIsica para delimi-
tar sus dimensiones.

Estas zonas,, sobre todo, el Sextil fue considerada en
el proyecto "CAÑAVERAL-SANTA AMALIA", aflo 1976 Como muy ¡n-
teresante habiéndose recomendado su estudio en profundidad
por medio de un desmuestre sistemático y cubicaci6n de escom
breras, limpieza y estudio de las labores y las depresiones
localizadas al E y 0 del Cerro del Sextil.
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Una zona nueva enriquecida está en el ángulo NO, esta

anomalía parece que proviene de las labores existentes --en

la Hoja.no 730.MONTANCHEZp situada inmediatamente al N de

de MIAJADAS,, pa.ra<comprobar el origen de las anomalías

se..recomienda continuar la campaña de prospecci6n con batea
en la Hoja de Montánchez-i, hasta localizar el centro de don.-

de.proceden,.para la-.ejecubi6n de esta campafia debe esperar

se a una época apropiada (en el período de una bajada rápi-

da de las aguas despu6s de las lluvias o'la crecida). Final

mente existe una pequeña área al S de la Hoja en donde tam-

bién se deberían tomar unas muestras para confirmarlas o

...desecharlas.

8.3.2. SCHEELITA Y VOLFRAMITA

Las muestras tomadas en el área de "La Parrilla" no -

están reflejadas en estos Mapas por estar incluidas en el -

apartado no 4'0 Croquis no 1.

Las áreas del Sextil y de la Cruz-dé Casto no han si-

do muestreadas por haberlo sido ya en proyectos anteriores

del I.G.M.E., sin embargo# en las labores recomendadas en

8.3.1. deben incluirse análisis por volframio en las tomas

que se efectúen,
El resto del área de esta Hoja carece de interés mine

ro en cuanto a scheelita y volframita se refiere.


